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. P R O E M I O 

Desde hace algunos años nuestro País vive una etapa críti 
ca, etapa de la cual, seguramente, saldremos fortalecidos por
que se ha trabajado pensando en el futuro, cimentándose bases
sólidas para nuestro desarrollo, pero hemos tenido que pagar -
un alto precio, y por lo alto del mismo, sabremos aprovecharlo 
no cometiendo, como en el pasado, graves errores. 

los acontecimientos históricos que le han dado relevancia 
a nuestro pasado se han originado en el campo, y precisamente
en él se encuentran las causas de muchos de nuestros males, p~ 

ro más importante aún es, que en él se encuentra la solución -
de éstos. 

El campo produjo lo suficiente durante muchos años permi
tiendo a México ser autosuficiente en el aspecto agropecuario, 
y más que eso, soportar la creación y desarrollo de una inci-
piente industrialización del país durante los años de 1950 a -
1970. Sin embargo se descuid6 el campo, ya que en 1968 nos vi 
mes en la necesidad de importar fuertes cantidades de granos -
principalmente maíz y trigo, marcando este acontecimiento el.~ 
punto en el cual el campo dejaba de ser el sostén del país. Se 
le había causado un grave daño provocando que el crecimiento -
de nuestro producto interno bruto fuera menor que en otros - -
años; mientras que el crecimiento demográfico continuaba en -
forma ascendente y alarmante. Nuestro campo ya no solo no prQ 
ducía lo suficiente para satisfacer las necesidades del país,
sino que también frenó el acelerado crecimiento de nuestra in
dustria que ya no contaba con materia prima en forma adecuada. 
Por lo tanto, al iniciarse la década de los 70' se dieron cam-
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bios radical&~, que con todo y su radicalismo no 19gra~on los
resultados deseados, precipitando la llegada .de la crisis que
trajo consigo desempleo, inflación, devaluación, endeudamiento 
en mayor grado, etc., que en conclusión afectó seriamente a -
nuestra economía. 

Una de las grandes alternativas para reanimar nuestra ec~ 
nomía, se encuentra en el campo, que posee amplias perspecti-
vas de desarrollo, por los recursos con que cuenta y que hasta 
ahora sólo han sido explotados 'en forma deficiente por diver-
sas causas. Deficiencias que se están superando dada la urge~ 
te necesidad de hacerlo nuevamente productivo y rentable. 

Dentro de las perspectivas de desarrollo que presenta el
campo, se encuentra la industrialización, o sea la creación de 
agro-industrias. Aquí nos encontramos con la Industria Azuca
rera que ha vivido y sufrido a la par con el País sus proble-
mas desde que fué creada, siendo además la primera industria -
de transformación que se creó en México y que ha tenido épocas 
de auge y épocas críticas como la que presenta actualmente. 

Nos llamó fuertemente la atención la Industria Azucarera, 
porque siendo la primera que existió en el país, debería pre-
sentar un alto grado de desarrollo fijando pautas a seguir a -
las demás industrias del país, sin embargo su situación prese~ 
te es alarmante y en cierto sentido lacerante pues se tonvir-
tió, de una industria próspera que generaba riqueza y ocupaba
un lugar prep~nderante en las exportaciones eel país, en una -
industria decadente con muchas carencias que no produce lo su
ficiente como para seguir exportando, y que de continuar dicha 
situación tendremos que incurrir en ·la importación de azdcar -
causando con ello trastornos en nuestra economía, pues el azd
car sirve de materia prima para industrias tan fuertes como la 
refresquera, dulcera y otras. 
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Por lo tanto resulta importante buscar urgentemente las -
causas que han originado dicha situaci6n y encontrar solucio-
nes que permitan su resurgimiento en un breve período. En es
ta bOsqueda se han investigado diversos factores, se ha escri
to mucho sobre producci6n, comercializaci6n, fuentes de finan
ciamiento, etc., pero increíblemente se ha descuidado el aspe~ 

to humano, poco se ha investigado de su situación e influencia 
en los ingenios, probablemente porque se pensaba qu~ su inter
venci6n no tiene fuerte repercusión en el proceso, o porque -
simplemente no era necesario, o poraue tradicionalmente se le
ha restado importancia al recurso humano no otorgándole la - -
atenci6n adecuada y necesaria. 

Sin embargo, nos encontramos que la Industria .Azucarera -
depende como pocas del desempeño de sus trabajadores, es una -
industria que requiere de gran cantidad 'de mano de obra tanto
para )a reparaci6n y mantenimiento de las instalaciones y ma-
~uinaria, como para la elaboración del azocar desd~ el sembra
do de la caña de azocar hasta el estibado de los costales de -
50 kgs. en el almacén. 

Es pues el momento de ponerle atención a un recurso tan -
valioso que se ha descuidado, y en la medida en que lo ignore
mos, ignoraremos como solucionar los problemas derivados del 
desempeño de los trabajadores, repercutien~o directamente en -
los resultados que obtenga el ingenio o cualquier empresa. 

México y la industria en general ya no viven la época de
bonanza en que eran permisibles los derroches de recursos, se
debe optimizar el aprovechamiento de éstos, poniéndole espe- -
cial atf 5n al recurso humano, pues es éste el más valioso--
con que puede contar una empresa. Empresa que tenga recursos
humanos debidamente.capacitados, remunerados y administrados -
obtendrá resultados satisfactorios, por lo que es importante -
orientar la administraci6n hacia los recursos humanos sin des-
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cuidar los demás aspectos de la empresa, conocer profundamente 
este elemento 'permitirá prever y resolver los problemas que de 
él se deriven, que generalmente son los m~s grandes que se pr~ 
sentan en una empresa, y sobre todo para considerar al hombre
como ser humano dentro de la organizaci6n, procurando que tan
to empresa como hombre logren sus objetivos. 

Queremos agradecer profunda y sinceramente a la familia -
Perdomo, las facilidades que nos otorgaron para realizar esta
investigación, al Maestro Enrique Cruz Prieto, persona de ene~ 

me calidad humana por su .invaluable colaboración, manifestándQ 
le además nuestro respeto como hombre y como Gerente de Fábri
ca y a todos los trabajadores del Ingenio "El Carmen", S. A.~

por su cooperación abierta y sincera, felicitándolos por su -
profesionalismo y alto sentido de responsabilidad ... a todos -
muchas gracias. 
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N T R o o u e e I o N 

Los tiempos actuales vienen paralelamente acompañados de
lo inusual de ciertos instrumentos y del desplazamiento de la
fuerza humana, producto de la permanente vigencia de la revol~ 
ci6n industrial. El problema del desarrollo económico es de -
los más agudos e importantes en el mundo actual. El hombre n_g_ 
cesita alimentarse .para vivir, pero antes debe trabajar y asf
adquirir el sustento que a la postre servirá de materia prima
para el desarrollo de una actividad. 

Una verdad significa lo antes dicho. Ante tal evidencia, 
surge algo notoriamente contraditorio, el recurso humano jamás 
ha sido valorizado como debiera ser, sobre todo en el ámbito -
empresarial mexicano. 

Los tiempos en que se consideraba a los trabajadores mexi 
canos como holgazanes e ignorantes y sin iniciativa paulatina
mente han perdido vigencia. Cierto es que falta capacitaci6n, 
escuelas tªcnicas, instructores, etc., pero también es eviden
te que el empresario dueño del capital no se preocupa por el -
aspecto de la capacitación, originando con ésto la falta de p_g_ 
ricia y eficiencia de sus trabajadores. 

Es negativo y decepcionante conocer la cantidad de técni
cos extranjeros empleados en empresas mexicanas, cuando existe 
muchísima gente susceptible de ser preparada sin erogaciones -
inflacionarias. 

Lo fundamental en este estudio es el recurso humano esta
blecido en una empresa azucarera llamada "Ingenio". Como ya se 
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ha vislumbrado pretendemos poner de manifiesto el sentir de un 
trabajador con su empresa, la relaci6n del mismo con el medio
ambierite laboral y las posibilidades de mejoría en cuanto al -
sistema de trabajo est~blecido en esta empresa. 

La curiosidad original de todos los que elaboramos este -
trabajo, obedeci6 a varios factores de importancia actual y f~ 
tura como lo es la trascendencia econ6mica, política y social
que genera la producci6n de azúcar, los que la producen y las
que la consumimos. 

El desempleo y la capacitaci6n también contribuyeron a la 
decisión final. El último aspecto y de mayor influencia para
nosotros es la administración y como administradores que somos 
pensamos en el uso de esta ciencia y su aplicaci6n en un inge
nio azucarero. 

El mayor o menor empleo que de la administración realicen 
los dirigentes de dicha empresa no impedirá que en base a los
estudios que efectuemos, establezcamos la posibilidad de un -
cambio, la decisión final será exclusivamente de ellos. 

Entre los administradores de experiencia que tienen acce
so a la labor editorial, existen continuamente reclamos públi
cos para dirigentes de pequeñas y medianas empresas que care-
cen de una eficaz administración. Aproximadamente el 80% de -
empresas en México son las que atraviesan dicha situación. El 
país está ligado al desarrollo de ese tipo de empresas y en 
ellas mismas consecuentemente, está el mayor número de trabaj~ 

dores mexicanos econ6micamente activos. 

Consideramos que por las razones dichas y algunas más, el 
factor humano debe ser motivado y preparado, otorgándole acce
so libre a la capacidad creadora para lo cual en nuestra inve~ 
tigaci6n, hemos logrado documentaci6n publicada por organismos 
azucareros que serán de utilidad como fuente y fundamento ini-
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cial de nuestro estudio. 

El ingenio se encuentra ubicado en el estado de Veracruz
Y nuestras visitas fueron tan continuas como lo dictaron las -
necesidades de nuesiro estudio. 

Los sondeos esta~lecido~ para los trabajadores fueron en
trevistas personales que ubicaron li-bremente la posici6n del -
entrevistado. Otro tipo de material auxiliar lo son: el orga
nigrama general y departamental en los cuales analizaremos la
delegaci6n de autoridad y centraliiación del poder en los res
pectivos niveles. Las gráficas de producción, así como el prQ 
gresivo rendimiento en fábrica también representan fuentes de
informaci6n de enorme importancia, finalmente, in~istiremos en 
que este estudio está hecho primordialmente pensando en la si
tuación actual del trabajador del Ingenio. 

Las relaciones que él mismo establece también fueron bre
vemente analizadas por la posición que ocupa dentro de un sis
tema. 

Dirigentes, jefes, supervisores y sindicato tuvieron tam
bién un papel no menos importante. El turno es ahora del tra
bajador y será él mismo, el que por sus deseos de superación -
aproveche coyunturas en el desempeño de sus funciones y haga -
realidad el pensamiento de que la empresa también es de su pr~ 

piedad. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DE LA 
CAÑA DE AZUCAR. 
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1.1.- CARACTERISTICAS BIOLOGICAS. 

La caña de azúcar es una planta vivaz que pertenece a la~ 
familia de las "Gramfneas". La especie más digna de consider! 
ción es la tribu de las "Andropogeneas" entre las que se dest! 
ca el género "Sacarfneas", que por su seto deben clasificarse
co~o "Triandreas Digineas" con el nombre de "Saccharum Offici
narum". A los efectos de obtener azúcar lo importante de la -
planta es su tallo. 

En corte transversal, se pueden distinguir dos partes - -
esenciales: una corteza exterior dura y una masa de tejidos -
más suavez en el interior, interceptada por fibras que son más 
abundantes en la región cercana a la periferia. 

La corteza está formada por espesa epidermis recubierta -
por una cutfcula muy resistente, que a su vez está tapizada -
con una capa de cera impermeable al agua, función de esa cutí
cula, es prevenir la evaporación del agua que contiene el ta-
lle y la de proteger las partes tiernas del interior contra -
efectos mecánicos del exterior. La capa formada por celdillas 
resistentes, tiene por objeto dar consistencia y rigidez al t! 
llo. El grupo de celdillas resistentes gradualmente va pasan
do a la categoría de células de paredes delgadas del tejido e! 
terior o parénquima, que sirven de depósito al jugo azucarado
de la caña. Las fibras que se encuentran allf son vasos leño
sos fibro-vasculares, tubos, filtros y celdillas asociadas, r~ 
deadas de fibras de corteza resistente. El azúcar se encuen--
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t~a ~n el tallo de la planta, en todas las celdillas cilindroi 
des de.paredes delgadas que rodean a los numerosos haces de fi 
bras leñosas, desde el eje de la dltima hilera de haces vascu
lares y leñosos; todas esas celdillas se comunican entre si 
por un doble ndmero de pequeñas aberturas que atraviezan el d.Q. 
ble espesor de sus paredes laterales: esas aberturas faltan en 
las dos bases del cilindro o prisma hueco que forma una celdi
lla sacarífera. 

Una idea de la composici6~ de la caña, puede obtenerse de 
los siguientes datos y cuadros: 

Composición Química de la Caña de Azdcar. 

Fibra cruda 
Agua 
Sacarosa 
Azúcares reductores (dext-lev) 
Aci do orgánico 
Substancias Nitrogenadas 
Substancias Minerales 

10-16% 
70-75% 
10-16% 
0.10-2% 
0.06-0.3% 
0.06-0.6% 
0.5-1.5% 

Contiene además pequeñas proporciones de substancias pép
ticas, cerasymateriales colorantes. 

La fibra cruda está compuesta de celulosa pentosa y ligni 
na, en proporciones variables. Los ácidos orgánicos compren-
den el málico, el sucínico, exálico, glic6lico, el tánico y el 

'. -
acolítico. En parte se halla en estado libre y en parte en --
forma de sales, principalmente de podasa. Las substancias ni
trogenadas incluyen albúmina, pectonas, aminoácidos, aminas y
adn una peque~a proporción de nitratos. La composición de las 
materias minerales en la fibra de una caña típica, se aprecian 
en el sig~iente~cuadro: 
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Composición de las Materias Minerales de la Fibra de Caña 

l. Sflice (Si 02) 50.7% 
2. Oxido de potasio (K20), 18.3% 
3. Oxido de· calcio (Ca O) 2.8% 
4. Oxido de magnesio.(Mg o) l. 2% 
5, Hie.-··,, y aluminio (Fe 2 03 y Al 2 03)1.6% 
6. Oxid. Je sodio (NO 20) 2.1% 
7. Fosfatos (P205) 2.8% 
8. Sulfato (So 3) 6.5% 
9. Cloruro ( tL) 3 .1% 

10. Carbonatos {e 02), 9.6% 

Variedades Mexicanas. 

Respecto a las variedades de caña en México atendiendo a 
su clasificación por colores son: 

La primera es la de cañas "verdes y amarillas", como la -
criolla y la cristalina. La segunda es la relativa a las "mo
radas y coloradas", como "la violeta". La tercera es la de ve 
teados ó rayados como la listada. 

La caña criolla cuya clasificación botánica es "saccharum 
officinarum" es la variedad que trajo Hernán Cortés, la más anti 
gua y la más repartida en la República Mexicana, posee un jugo 
abundante y de la mayor riqueza en sacarosa. Estando dotadas
de gran vitalidad, pues a pesar de su larga existencia en nue~ 

tros campos no ha degenerado en lo más mínimo, no obstante son 
muy sensibles a climas extremosos, por lo que llega a enfermar 
se algunas veces, logrando alcanzar 3.5 mts. de altura y sus -
canutos son delgados. 

La caña "cristalina" que es la "Saccharum Lubridatium" 
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suele adquirtr en sus tallos hasta 6.5 cms. de diámetro y una-
r altura a veces de 5 mts., actu~lmente se ¿ultivan en los esta

dos de Michoacán, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamauli 
pas y Sinaloa. El nombre de "Cristalina" procede del aspecto
de su tallo, cuyos canutos están recubiertos de una capa de b! 
llo blanquecino que le proporcionan brillantes reflejos. El -
color de sus hojas es de un verde más obscuro que el de las -
otras variedades, este tipo de caña es robusta y resiste mejor 
que las otras variedades las i~fluencias meteorol6gicas, pero
tiene el defecto de ser muy dura, exigiendo con ésto mayor ga~ 
to de energía en los molinos. 

La caña "violeta" o sea la "Saccharum Violaccum" tiene -
los tallos de coloración violeta y las hojas ofrecen un verde
intenso. Tienen la ventaja de resistir mejor que las otras V! 
riedades las bajas temperaturas y es también más precoz; se -
les reprocha tener tendencia a secarse rápidamente y a ser me
nos jugosa que sus congeneres. Esta variedad abunda en la re
gi6n huasteca. 

La caña "veteada" pertenece al grupo "Saccaharum Versico
la" y alcanza una altura de 3.5 mts.; es resistente a los efef 
tos. del frfo, es precoz y se distingue de las otras por su - -
agradable aspecto rayado de amarillo y rojo violeta. 

1.2. INTRODUCCION EN MEXICO. 

La caña de azacar es originaria de Nueva Guinea, segan lo 
han precisado las expediciones organizadas por Australia, He-
landa y EE. UU. Sin embargo, se afirma que la India es el 
pafs de origen de la caña y de la industria del azacar; en - -
efecto, la mitología hinda tiene innumerables referencias a la 
caña de azacar y al azacar y ambos productos ocupan un lugar -
importante en el ritual hinda~ 



La caña fue llevada de la India a Pers:ia, .por ATejandr.o -
Magno hacia el año 327 A.C. En el año de 640 de la era cris-
tiana, los árabes conquistaron Persia y la introdujeron ~ Egi~ 
to 70 años más tarde y luego la llevaron a España por el año -
741 o.e. 

Cristóbal Colón, en su segundo viaJe a las Indias Deciden 
tales (1493) la llevó a Santo Domingo, probablemente proceden
te de España, de ahf se propaQó a las Antillas y a toda la Amé 
rica Latina. El conquistador Hernln Cortés hacia 1519, trajo
la caña de azúcar, de Cuba a San Andrés Tuxtla, Ver., y para -
el año de 1524, inició la instalación del primer trapiche 1 que 
empezó sus operaciones el 17 de septiembre de 1538 y funcionó
durante 57 años, hasta 1595, cuando se incendió y no fue re- -
construido. Este es el primer lugar donde se cultivó la caña
en México. 

De San Andrés Tuxtla, Ver., el mismo Cortés llevó la caña 
a Coyoacán donde se llegó a montar un trapiche, pero las hela
das durante el invierno hicieron abandonar su cultivo. Coyoa
cán fue el segundo lugar donde se cultivó la caña en México. 

Hernán Cortés entonces, buscó un lugar de mucho menor al
titud y se fijó en Tlaltenango, cerca de Cuernavaca, Mor., que 
fue el tercer lugar donde se cultivó la caña en México. 

El clima de Cuernavaca no fué satisfactori-0 para el culti 
vo de la caña y después de 1568 tocó a Don Martfn Cortés, hijo 
de Hernán Cortés, trasladar el ingenio a Atlacomulco cuarto l~ 
gar donde se cultivó la caña. En este lugar, por s~s circuns
tancias propicias se formó la primera hacienda azucarera digna 
de ese nombre que sostuvo una airosa existencia .hasta los tie~ 
pos de la Revolución Mexicana suministrando anualmente fondos
:para el sostenimiento del Hospital de Jesús. 
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A la Hacienda de Jalmolonga, en el Estado de México co- -
rresponde eJ quinto lugar donde se cultiv6 la caña en México. 

El cultivo de la caña se extendi6 después, por la ruta de 
los Galeones, de México a Acapulco, siendo de mencionarse en -
el Estado de Morelos, las Haciendas de Temixco, El Puente, San 
José Vista-Hermosa y San Gabriel. 

De aquí se extendi6 el cultivo de la caña y la fabrica- -
ci6n de azúcar a muchos otros lugares de México. 

1.3.1. Su exelotación en México. 

Blumenkrum en su álbum de la industria azucarera de Méx1-
co menciona las oscilaciones que siguen: 

Epoca de Prosperidad 1537 a 1570 

Epoca de Estancamiento 1571 a 1802 
Epoca de Depresión 1803 a 1808 
Epoca de Prosperidad 1809 a 1811 

La vida de la industria azucarera fue agitada durante los 
tres siglos de la dominación española (1521-1821). A la termf 
naci6n de la dominación española la industria azucarera qued6-
destruída. 

La Uni6n Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) en el 
álbum que public6 en el año de 1950 denominado "El Desarrollo
de la Industria Azucarera en México, durante la primera mitad
del Siglo XX", consigna datos de producción a partir del año -
1892, que complementado con estadísticas posteriores hasta la-· 
producción de la zafra 1973, figuran en la tabla siguiente: 
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PRODUCCION DE AZUCAR EN MEXICO DURANTE 82 AÑOS TRANSCURRIDOS 
DE 1892 A 1973 

Producción ton. Producción Ton. Número de 
AÑO base estándar. Año base estándar. lngé11ios 

1892 55,329 1932 214.620 
1893 48.973 1933 182.666 79 
1894 54.267 1934 183.702 79 
1895 73.568 1935 260.242 85 
1896 71.845 1936 303.654 72 
1897 65.806 1937 302.655 70 
1898 67.300 1933 305.602 84 
1899 68.618 1939 331.482 82 
1900 75.058 1940 292.334 84 
1901 66.218 1941 328.507 . 83 
1902 82.306 1942 419.780 86 
1903 99.801. 1943 412.127 82 
1904 102.449 1944 389.437 83 
1905 96.420 1945 373.128 78 
1906 93.380 1946 376.322 79 
1907 116.538 1947 490.453 84 
1908 123."568 1948 611.777 88 
1909 145.790 1949 645.420 87 
1910 148.287 1950 589.965 84 
1911 150.294 1951 665.824 81 
1912 154.877 1952 691.145 86. 
1913 169.893 1953 779.265 83 
1914 122.596 1954 828. 703 81 
1915 121. 370 1955 901.335 73 
1916 82.680 1956 744.130 73 
1917 55.155 1957 1.018.041 71 
1918 44.092 1958 1.122.944 73 
1919 54.380 1959 l. 264.137 74 
1920 72.500 1960 1.493.2~7 74 
1921 95.800 1961 1.364.735 71 
1922 155.780 1962 l.q08. 776 71 
1923 134.700 1963 1.662.379 69 . 
1924 159.930 1964 l. 791.346 69 
1925 158.270 1965 1.954.966 72 
1926 186.440 1966 l. 987.043 71 
1927 178.870 1967 2.296.123 68 
1928 161. 640 1968 2.161.120 67 
1929 175.760 1969 2.363.219 65 
1930 210.050 1970 2.181.388 64 
1931 243.015 1971 2.360.062 67 

1972 2.343.850 67 
Estimado 1973 2.518.590 64 
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Los'dato~ .consignados se consideran aproximados hasta - -
1933 c~ando "Azúcar, S. A.", (ahora UNPASA), inici6 estadfsti
cas formales. 

Como se observa, antes de la agrupaci6n d~ los producto-
res (1931) producíamos alrededor de 250,000 toneladas de azú-
car que elevamos al mill6n en 1957 y para 1976 se ha logrado -
más que decuplicar la producci6ri de 1930. 

Después de la destrucci6n de los ingenios azucareros du-
rante la guerra de Independencia, en la década 1840-18501 .empg_ 
zaron a trabajar, aún cuando en forma primitiva o provisional, 
algunos ingenios de los Estados de Morelos, Puebla, Veracruz y 

Michoacán. y para 1878-1879 la caña se cultivaba en una gran -
part~ de la República con las variedades nobles Morada, Rayada 
y Cristalina. 

Don Julio Blumenkrum en el álbum ya citado, consigna que
para las zafras de 1910-1911 y 1911-1912 la caña se cultivaba
en 18 estados de la República: Campeche, Chiapas, Colima, Gue
rrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo Le6n, Naya-
rit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamau
lipas, Veracruz y Yucatán. En los dieciocho Estados anterio-
res había 269 fábricas aue en la zafra 1911-1912 produjeron: 

114 Ingenios produciendo azúcar y mascabado 145.845 ton. 
2.859 ton. 

149 Ingenios produciendo azúcar de purga 18.546 ton. 

Producci6n total 167.250 ton. 

Otras fábricas elaboraron aguardiente. 

Como dato interesante consigna que al iniciarse la recon~ 
trucci6n de la Industria Azucarera Nacional, por los años de -
1918 a 1920, no existía ya producci6n de azúcar de purga. 
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Por otra parte, Don Felipe Ruiz de Velazco para la época
de 1937, clasificaba a los ingenios en tres grupos: 

Grupo 1- 69 ingenios destrufdos durante la Revoluci6n: 

More los 26 
Puebla 5 
Guerrero 26 
Vera cruz 6 
Si na loa 2 
Michoacán 3 
S. L. P. 1 

Grupo 2-153 ingenios que con~inuaron sus actividades du-
rante 1 a guerr.:.: 

Vera cruz 34 
Puebla 7 
Michoacán 14 
Si na loa 9 
Tabasco 13 
Jalisco 34 
Nayarit 3 
S. L. P. 2 
Oaxaca 6 
Yucatán 3 
Colima 5 
Morelos 1 
Campeche 5 
Chiapas 17 

Grupo 3 - 4 ingenios creados 6 altamente fomentados .en la -
última etapa revolucionaria. 

El Mante 
Los Mochis 
Atencingo 
San Cristóbal. 

Por más de cuatro siglos la industria azucarera mexicana 
estuvo integrada por productores aislados incapaces de contra
rrestar las fluctuaciones de los precios domésticos y otros em 
bates econ6micos y polfticos, que t~afan como consecuencia la
quiebra de los ingenios más débiles en las épocas duras y su -
reapertura por las negociaciones más fuertes en las épocas del 
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auge de los precios, originando ciclos de· prosperidad y de de
_ presión. 

Cuando había sobrantes, la demanda limitada hacía bajar -
los precios a niveles incosteables y se recurría a la exporta
ción a precios generalmente muy por debajo de los que regían -
en el mercado doméstico. 

Si había faltantes, las existencias se ocultaban creando
una demanda muy activa y los precios subían a niveles de espe
culación, creando un ciclo de prosperidad y un gran aliciente
para nuevas inversiones en los ingenios a fin de intensificar
la producción. 

1.3.2. Principales productos derivados de la Caña de Azúcar. 

Los productos derivados de la caña de azúcar, obtenidos -
bajo diferentes procesos son: 

l. Azúcar. 
a) Refinada 
b) EsUndar 
c) Glass 
d) Mascabado, piloncillo 
e) Mieles finales. 

u 2. Bagazo 
a) Bagazo empacado 
b) Celulosa 
c) Papel peri 6di co 
d) Papel tipo kraft 
ef) Tablas duras 

) Alimento para ganado 
g) Proteína nutritiva 

3. Productos de Fermentación 
a) Alcoholes absolutos, A, B, C y D superiores 
be) Aceite Fucel 

) Alcohol amílico crudo 
d) Alcohol desnaturalizado 



Alcohol Isopropílico 
'Alcohol Butílico 
G'l i ceri na 
2- 3 Butanadiol 
Levaduras para panificaci6n secas activas 
Levaduras forrajerías secas 
Levaduras especiales 
C Oz por fermentación alcohólica 
H E2 H3 O por fermentación acética 
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El proceso de integración industrial de la rama azucare-
ra, requiere del aprovechamiento de la caña y de las mieles f! 
nales incristalizables para la obtención de productos de expo~ 

taci6n industrial como son: la producción de tablas aglomera-
das para la industria de la construcci6n, de la fabricaci6n de 
papel y el aprovechamiento de las mieles incristalizables en -
la fabricación de alimentos balanceados para la ganadería. 

A. Tablas Aglomeradas. 

En el país se obtienen anualmente ocho millones de tonela 
das de bagazo que en su mayor parte se utilizan como combusti
bles generadores de vapor de los ingenios de azúcar, a pesar -
de su bajo contenido calorífico, su difícil manejo, de la ins~ 
guridad que representa mantener este material en áreas de tra
bajo, de lo inflamable y de su baja densidad, se considera po
sible una mejor utilización de este producto ya aue presenta -
grandes perspectivas en la fabricación de tablas aglomeradas y 
papel. 

Apreciaciones hechas del mercado nacional y extranjero -
muestran la presencia de una demanda en crecimiento de tablas
de madera aglomeradas que se estarían en posibilidades de cu
brir. 

La demanda potencial calculada en solo un área de los EE. 
UU. es de 50 millones de pies cuadrados por año, sin contar -
con la demanda nacional. 
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La importancia de este planteamiento radica en el benefi
cio que ~ignificaría para el pais, aprovechando la coyuntura -
de su situación geográfica, proporcionar al mercado americano
este producto, permitiendo competir con amplio margen tanto -
con las productoras ·norteamericanas del continente, como con -
Hawai y Taiwan cuyos costos rle transporte son muy elevados. 

B. Fabricación de Papel. 

Un uso industrial que se ha venido desarrollando, es la -
utilización del bagazo como materia prima para la fabricación
de papel, y si bien de hecho, ya existen industrias dedicadas
comercialmente a la elaboración de los tipos "Bond" y "Tissues~ 

el campo más importante es el empleo del bagazo para la obten
ción de papel periódico el que en la actualidad se importa en
casi su totalidad. 

La tecnología y mecánica de proceso de la obtención de p~ 

pel periódico a partir del bagazo, ha tenido un desenvolvimie~ 
to que orienta y hace atractivo su utilización en proporciones 
adecuadas para fines industriales. Indudablemente, se consid~ 
ra necesario realizar un estudio técnico-económico que permita 
tomar las decisiones y conveniencias a nivel nacional para sa
tisfacer la demanda del país. 

Es preciso señalar que no existiría competencia, ya que -
en la actualidad no se encuentra en el país ninguna instala- -
ción en pleno desarrollo; pues la totalidad del papel periódi
co exigido por mercado nacional, es surtida a través de las im 
portaciones hechas por Productora e Importadora de Papel, S. -
A. (PIPSA). 

El establecimiento de una planta industrial para la elabQ 
ración del papel periódico, aportaría por un lado una nueva i~ 
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d u s tri a .ne e es.ar i a par a l a i n te gr a e i 6 n de la i n d u s tri a e di tora -
nacional y contribuir ~n gran medida a través del efecto sust! 
tuci6n· de importaciones a disminuir el déficit de nuestra ba-
lanza comercial. 

C. Mieles Incristalizables. 

Otro sub-producto obtenido de la fabricación de azúcar 
son las mieles finales incristalizables que se obtienen no co
mo una necesidad que presenta el cubrir alguna demanda interna 
o externa, sino que su producci6n está derivada por la produc
ción misma del azdcar. En la actualidad se cuenta con un fuer 
te demandante como son los EE. UU. y con una demanda nacional
en constante crecimiento, pero a un ritmo lento. 

Se considera conveniente agilizar la salida de este sub-
producto, reduciendo de diferentes maneras los obstáculos que 
presenta su venta e incremento en el mercado al cual se desti
na, y conviene plantear las necesidades de simplificar los tr! 
mites establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito P~ 
blico, así como de estimular el consumo nacional de este pro-
dueto dentro de la industria agropecuaria en sus ramas avica-
las, porcinas y bovinas a través de un mayor consumo de alimen 
tos balanceados que la utilicen como ingrediente. 

Desarrollo del Cultivo. 

El cultivo de la cafia de azúcar requiere condiciones esp~ 
ciales para lograr un buen desarrollo de la misma y de esta -
forma obtener un producto en magníficas condiciones listo para 
industrializarse. 

Para ·dar una idea de lo importante que es este aspecto, -
se exponen los factores que influyen en forma favorable o des-
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favorable la cosecha de esta gramfnea. 

Factores Ecológicos: 

La caña de azúcar es esencialmente una planta tropical y
se desarrolla mejor en las condiciones de alta temperatura y -
aire húmedo, que caracterizan esas regiones. Sin embargo pro~ 
pera bien en zonas subtropicales donde produce buenos rendí- -
mientos y constituye la base de industrias importantes. 

La caña de azúcar necesita abundante agua, durante el pe
riodo de su crecimiento y una relativa sequfa durante los me-
ses de maduración y cosecha. 

a). Efectos del clima sobre la caña. Durante el perfodo
de crecimiento, la caña necesita para su máximo desarrollo 
agua en abundancia, mucha luz solar y una alta temperatura me
dia (25ºC o más). 

En estas condiciones (que ocurren frecuentemente en nues
tras zonas azucareras durante el verano) crece muy rápidamen-
te, produciendo canutos largos y relativamente gruesos. En 
cuanto falla uno o más de estos factores, el crecimiento es -
más lento y los canutos son más cortos y algo más delgados. 

El desarrollo de la caña se produce en los meses cálidos
del año, y cuando sobreviene la temporada seca, y más bien - -
fría, cesa su crecimiento empezando a madurar. De ahí que - -
cuando los calores o las lluvias de verano se prolongan duran
te el otoño la caña que obtienen los ingenios en la cosecha, -
es reducido. Por otra parte si el otoño es seco y fresco, se
obtienen grandes cosechas de caña de alta riqueza en sacarosa. 

Cuando en el verano sobrevienen períodos de tiempo fresco, 
la caña crece relativamente poco, ésto ocurre también en dfas
muy nublados. 
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Si ia caña dispone de mucha agua (por lluvia, riego o hu
medad del terreno) durante las 6 u 8 semanas a~tes de la cose
cha, el jugo resulta ser muy acuoso y el rendimiento de azúcar 
reducido. 

b).- Suelos. La cafia puede cultivarse con éxito en una -
gran cantidad de suelos, dado que es una planta exigente en -
agua para su desarrollo, es preferible que el suelo tenga bue
na capacidad para retener la humedad. 

En lo que se refiere a su composición química, estos sue
los son generalmente ricos en potasio (4-6%) y contienen regu
lares proporciones de nitrógeno y de ácido fosfórico (alrede-
dor del 0.1%) su contenido en calcio es generalmente algo bajo. 

El suelo tiene muy importante efecto en la forma en que -
se desarrtilla la caña. En terrenos fértiles (por ejemplo los
de desmonte), produce generalmente tallos muy altos y gruesos, 
pero poco ricos en azúcar; en cambio en suelos arenosos, o -
agotados por muchos años de cultivo, los tallos son menos al-
tos y más delgados, pero su contenido de azúcar es elevado. 

En los suelos que retienen bien la humedad (humíferos o -
arc1llosos) la caña resiste mucho mejor la sequía que en los -
arenosos de poca retención. Pero los suelos tienen que ser -
bien drenados, pues en los que no lo son, la caña sufre nota-
blemente en su desarrollo, formándose las hojas amarillentas y 

produciendo tallos cortos. Además en tales tierras las cepas
son de corta duración, tendiendo a morir en pocos años. 

Por cierto que muchos defectos de los suelos pueden ser -
corregidos por el agricultor, quien consigue así mejorar nota
blemente la producción. 

Los suelos mal drenados pueden drenarse por medio de zan
jas de profundidad y distribución convenientes: los pobres en-
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humus o en nitr6geno, o de poco poder de retención de agua, 
pueden mejorarse cultivando leguminosas antes de plantar la ca 
ña e incorporando al suelo, mediante un arado, la vegetaci6n -
producida: los de poca fertilidad con la aplicación de abonos-

.naturales o qufmicos y finalmente los suelos ácidos por medio
de encaladuras. 

Labores Culturales. 

a). Preparación del terreno. 

El Dr. Federico Sánchez Navarrete en su libro sobre caña
de azúcar habla al respetto de este ~unto y dice: 

"El propósito de esta operación es limpiar o abrir la ti~ 
rra al cultivo, liberándola de árboles y arbustos que limitan
el examen cuidadoso del terreno, para formular un programa de
manejo futuro". Las principales operaciones que se realizan -
son: 

Desmonte: En grandes superficies, el trabajo de desmonte
generalmente se lleva a cabo con tractores equipados con bull
dozer. Sin embargo, en algunas regiones del país todavía se -
desmonta con hacha, si el área por desmontar es de monte alto, 
el clareo o destrucci6n de arbustos es la primera operación -
que se realiza, dejando aislados los grandes árboles para de-
rribarlos y desenraizarlos individualmente. 

El Clareo puede efectuarse utilizando el trabajo de dos -
tractores en paralelo que arrastran cadenas pesadas o bolas de 
metal, que tumban y desenraizan los arbustos y árboles peque-
.ños. 

El Oesenraice: Se verifica al empujar o golpear con la c~ 
chilla de la máquina, el árbol. en la región donde se inicia -
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su copa ~ ramead~, a tope y afloje directo, desbancando o es-
carbando alrededor de la base del tronco, para facilitar el -
descepe mec~nico. 

~raza d~ la Plantaci6n. Coadyuva en el manejo de la hum~ 
dad durante las épocas de estiaje o durante el periodo de llu
vias. 

Escarificaci6n. Se efectúa como acción preliminar al baL 
becho y· coadyuva en la aereación y drenaje interno del suelo. 

Barbecho. Tiene por objeto el voltear la superficie ac-
tual del suelo, permitiendo la aereación e intemperización de
los elementos que lo constituyen. 

· Cruza. Contribuye a eliminar el desarrollo de plantas e~ 
trañas, proporcionando una buena cama a la semilla y facilitan 
do el desarrollo radicular de la planta. 

Rastreo. Contribuye a pulveriiar y nivelar la superficie 
del suelo recién barbechado. 

Melgueo y Drenes. La división o fraccionamiento de la s~ 
perficie preparada por melgas y drenes facilita el manejo del
riego, la movilización del exceso de agua en la época de llu-
vias. 

Nivelación. Contribuye a la formaci6n de un a superficie 
pareja o lisa del suelo, eliminando hondonadas o bajas que co~ 

tribuyen al encharcamiento y dificil drenaje~superficial del -
suelo. 

Surcado. El e~parcimiento de los surcos proporciona ae-
reaci6n e insolación, elementos que cont~ibuyen a la formación 
de azúcar y tonelaje.de caña. 

En general se ha expuesto a grandes rasgos la utilidad de 



27 

cada una de las operaciones anteriores, mencionando· solamente
los beneficios obtenidos en cada una de ellas. 

b). Siembra. 

La caña se planta en los diferentes países en hoyos o en
surcos. Si se emplea el primer método, los hoyos se distribu
yen en cuadro como se estila en plantaciones frutales. 

El segundo método consiste en abrir surcos a una distan-
cía aproximada de 60 a 70 cms., entre cada uno y la profundi-
dad del mismo dependerá de las condiciones de humedad del sue
lo. Esta profundidad varía entre 35 y 50 cms. según sea la zo 
na. 

En lo que toca a 1 a parte de 1 a caña que se debe plantar, 
en los países tropicales se emplean generalmente canutos supe
riores, porque ellos son los canutos que más rápidamente bro-
tan. En los sub-tropicales hay que plantar la parte de la ca
ña que pueda resistir mejor su permanencia bajo tierra, prote
giéndola de las temperaturas bajas. 

Es necesario emplear para la siembra, caña seleccionada,
obteniéndola de los tablones de caña de mayor vigor y eligien
do los tallos más sanos y libres de plagas, etc. 

La caña se debe plantar lo más fresca posible, sin orear
la previamente. La operación de siembra se realiza generalme~ 
te en forma manual. 

El período para siembra más recomendable en nuestro país
es entre los meses de agosto a octubre, por considerarse la -
más favorable a las condiciones de México. Existen dos épo- -
cas: Gran Cultura y Primavera. 
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c). Fertilizaci6n. 

Debido a que la fertilizaci6n es un factor de productivi
dad, sumamente importante para toda clase de cultivos; a cent! 
nuación se presenta una breve exposici6n sobre los efectos de 
los fertilizantes en la caña de azúcar. 

En base a la información que nos da el Ing. Quím. Jorge -
Gutiérrez R. sobre fertilizantes, se hace la siguiente explic~ 
ci6n: 

Fertilizantes es toda sustancia que, incorporada al suelo, 
proporciona aquellos elementos fundamentales para la alimenta
ci6n de las plartas, en forma más o menos rápida, con objeto -
de aumentar la riqueza del suelo en nutrimentos asimilables, o 
bien para mantener la fertilidad natural. 

Por lo tanto, la aplicación de fertilizantes queda justi
ficada; el mantener, compensar e incluso aumentar la fertili-
dad natural del suelo con el propósito de elevar las cosechas
para que éstas sean ampliamente satisfactorias y redituables. 

A través de estudios y análisis realizados, se ha observ~ 

do que la caña de azúcar lista para la molienda está constitu! 
da aproiimadamente de un 73% de humedad, 26% de materia orgán! 
ca (siendo la mitad de ella fibra) y menos del 1% de materia -
mineral. También la concentración de varios elementos consti
tuyentes de la materia orgánica de la caña de azúcar (N. K y -
Mg principalmente) decrece con el desarrollo ~e ésta. Por 
otro lado la composición química de la materia seca de las ho
jas verdes permanece más o menos constante. 

Es de suma importancia saber que una tonelada de caña de
azúcar de molienda extrae del suelo aproximadamente de 0.5 a -
0.6 Kg. de nitrógeno (N), de 0.35 a 0.6 Kg. de anhídrido fosf.Q. 
rico (P2 05) y de 1.05 a 1.4 Kg. de anhídrido potásico (K2 02). 
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Para una buena fertilizaci6n los elementos fertilizantes
~u~ se recomiendan son: 

Nitrógeno en una cantidad óptima que está comprendida en
tre 90 y 165 Kg. por. hectárea. 

Fósforo en forma de anhídTido fosfórico se debe aplicar -
entre 50 y 112 Kg/ha. 

Potasio, la cantidad promedio de potasa que se debe apli
car a la caña de azúcar fluctúa entre 115 y 225 kg. de anhídri 
do potásico por hectárea. 

Además de debe aplicar en pequeñas cantidades calcio y -

magnesio. 

d). Riego. 

Desde la iniciación de los trabajos de preparación, el 
productor debe estar debidamente enterado de las característi
cas fisicas del suelo en el que se establece la plantación, su 
prof~ndidad, textura, estructura y pendiente. Este conocimien 
to es indispensable, pues el manejo y aprovechamiento del agua 
de riego y humedad almacenada en el suelo, permitirá señalar -
su uso y frecuencia. El nivel del agua del subsuelo o manto -
freático en zonas con drenaje deficiente, debe ser también co
~ocido, pues si este último es superficial, impide el desarro
llo a~plio y profuso de las raices que, además de su función -
de anclaje y soporte de tallos o macollas, constituye la única 
fuente de comunicación entre los nutrientes del suelo y el - -
agua con la parte aérea de la planta. Los suelos delgados re
quieren del riego con mayor frecuencia que los suelos profun-
dos bien preparados; se debe evitar dejar el riego tendido en~ 

las plantaciones establecidas en terrenos con gran pendiente,
pues ésto constituye el arrastre y empobrecimiento del suelo.
El productor debe recordar que su plantación necesita disponer 
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de una di·stribuci6n adecuada de humedad durante todo el año; -
los trabajos de maduraci6n señalan cuando puede o debe ser SU! 

pendido el riego. 

Plagas y Enfermedades 

En México el cultivo de la caña es atacada por un gran n~ 

mero de plagas y enfermedades que perjudic~n a los agriculto-
res en gran proporci6n, pues causan. pérdidas por este concepto 
al ingenio y al campesino. 

En la actualidad el Instituto paro el mejoramiento de la
producci6n de azúcar (I.M.P.A.}, está haciendo numerosos inteR 
tos de combate en este rengl6n. 

Proceso de Elaboraci6n del Azúcar. 

Cataci6n 

Este proceso se realiza antes de que la caña de azúcar 
sea cortada y llevada al ingenio para su molienda. 

El procedimiento tiene por objetivo determinar el conteni 
do de sacarosa que tiene la caña, a través de una muestra y -

así poder concluir si la planta cumple con las normas estable
cidas para realizar el corte. 

Otro de los objetivos de la cataci6n, es el de establecer 
el estado de madurez de la caña y por ende establecer los fren 
tes decorte. 

Transporte de la Caña del Campo al Ingenio. 

El transporte d'e caña del campo ·al ingenio, durante la za 
fra 1972/1973, se llev6 a cabo por los siguientes medios. 

Tomando en cuenta el equipo de transporte utilizado: 



ZAFRA 1972/1973 

Clase de Equ1po 

Cargadores 
Grúas m6viles 
Cargadoras 
Camiones 
Carretas 
Tractores 
Chalanes 
Góndolas de Ferrocarril 
Cosechadoras 

Número 

188 
57 

356 
8 174 
8 594 

991 
247 

1 550 
3 

Ingenios 

18 
8 

36 
51 
42 
38 

3 
12 

1 

Las vfas por las que la caña llegó al Ingenio del Campo 
fueron: 

ZAFRA 1972/1973 
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Kms. Número de Ingenios 

Pavimentadas 
Engravadas 
Brechas 
De Ferrocarril 
Fluviales 

Pesaje de la Caña. 

2 710 
6 472 
8 377 

671 
239 

53 
60 
53 
12 

2 

El pesaje de la caña se realiza por medio de b~sculas es
tablecidas en las entradas del ingenio antes de que los camio

. nes p~sen al batey (patio del ingenio). 

El pesaje tiene la finalidad de determinar el ·rendimiento 
de la caña y así establecer su contenido de sacarosa para la -
liquidación final. 

Proceso de Transformación de la Caña en Azúcar. 

El proceso de transformación de la caña en azúcar, consta 
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de varios pasos que enumeramos a continuaci6n: 

Recepci6n de la Caña 

Después de ser pesada la caña. l-0s vehfculos entran al ba 
tey del Ingenio. En el patio existen grúas que son las que -
descargan la caña de los vehículos para alimentar el juego de
molinos; el excedente de caña de los molinos es estibada (amo~ 

tonada) dentro del radio de acción de la grúa para alimentar 
los molinos durante la noche cuando no hay acarreo de caña. 

Preparaci6n de la caña para su molienda. 

La grúa deposita la caña en una mesa que está alimentando 
a un conductor, éste pasa generalmente por los juegos de cuchi 
llas y una desfibradora. Primeramente la caña es ·cortada en -
pequeños trozos por los juegos de cuchillas que constan de 34-
80 machetes cada uno y giran a 500-700 r.p.m. son impulsados -
por motores o turbinas de vapor o eléctricos. La desfibradora 
completa la preparaci6n ya que los trozos de caña son desfibr~ 
dos. 

Extracci6n del jugo de la caña 

La caña es molida en un juego de molinos, los cuales - -
constan de tres cilindros cada uno, dispuestos en forma de - -
.triángulo equilátero. Los juegos de molinos en el país son de 
3 hasta 6, los cuales en la mayoría de los casos les antecede
una desmenuzadora; ésta es semejánte a un molino pero s61o - -
consta de dos cilindros. 

A los molinos se les efectúa un ajuste entre los cili~- -
dros, el cual obedece al contenido de fibra en la caña y a la
cantidad de caña que se pretenda moler por unidad de tiempo .. 

Al cilindro superior se le aplica una presión hidráulica-
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del orden de 2 000 - 3 000 lbs/pulg2. Los cilindros deben de 
girar a una velocidad de 5 r.p.m. ya que los excesos de velo
cidad no son recomendables para efectuar un trabajo eficiente. 

En el proceso de molienda se le agrega agua caliente a -
60ºC al material entrante en el último molino, y en casos tam 
bién el penúltimo. El jugo extraído se retorna a los anteri~ 
res molinos para lograr una mayor extracción de la sacarosa -
contenida en la caña. El jugo que entra a proceso es el ex-
traído por las 2 ó 3 primeras unidades del juego de molinos. 

El bagazo producido en el país, tiene dos usos principa
les: como combustible en. las calderas, y en la industrializa
ción del mismo para fabricar papel. Una pequeña párte se uti 
liza como forraje para ganado. 

Tratamiento del jugo para su claljficación. 

Para la obtención del azúcar estándar blanca, primerameQ_. 
te el jugo proveniente del departamento de molinos se sulfita 
por medio de gas anhídrido sulfuroso hasta un PH 4.0 añadién
dole luego una lechada de cal para obtener un PH de 7.4, pa-
sando después a un calentador que elevará la temperatura del
jugo a 105ºC. 

Clarificación del Jugo. 

La clarificación o purificación del jugo se lleva a cabo 
dentro de un tanque cilíndrico vertical de varios compartí- -
mientes, denominado clarificador; éste es alimentado con el -
jugo ya tratado, por la parte superior, obteniéndose cachaza
que contiene casi la totalidad de las impurezas del jugo como 
tierra, bagacillo, ceras, etc., esta cachaza representa apro
ximadamente el 5% del jugo, entrado al clarificador. La ca-
chaza es tratada para agotarle al máximo en contenido de saca 
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rosa en un filtro rotativo al vacío, y el jugo clarificado ob
tenido así continúa en el proceso. 

Evaporaci6n. 

La separación de agua del jugo clarificado se efectúa por 
medio de evaporación en un múltiple efecto que trabaja al va-
cío y calentado por medio de vapor. 

El jugo claro que entra al múltiple efecto contiene 15% -
de sacarosa y sale de éste con aproximadamente 60% o sea que -
se separa una cantidad de agua equivalente al 75% del material 
que entra. El jugo ya concentrado recibe el nombre de "meladu 
ra" 

Cristalizaci6n. 

La cristalización de la sacarosa se efectúa en unos apar! 
tos denominados "tachos" que son simples efectos que se traba
jan al vacío de 18-24 pulg. de mercurio. La admisión de vapor 
a la calandria del tacho se efectúa a una presión aproximada -
de 1.2 kg/cm2. 

EL "Tacho" se carga con "meladura" a una tercera parte de
su capacidad y es alimentado con "meladura" con cantidades 
equivalentes al agua evaporada por el tacho, llegándose el mo
mento de una so bre-saturación de sacarosa y la formación de
cristales se sigue alimentando con meladura, pero se mantiene
una concentración de_ tal forma que no se disuelvan los ya for
mados y no se formen otros nuevos,· pero si permita el crecí-
miento de los existentes hasta completar la capacidad del ta
cho. En esta etapa los cristales tienen ya su tamaño de 0.7 -
l. O mm. 
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Se descarga el contenido del tacho a un mezclador. El 
material proveniente del tacho se le denomina templa y está -
compuesto por 60-70% de cristales y la diferencia es miel. 

Centrifugación. 

El fin de la centrifugación es separar dos productos, los 
cristales de sacarosa y miel. 

Una máquina centrífuga que se emplea dentro de la indus-
tria azucarera en la actualidad, consiste en una canasta cilí~ 
drica vertical diseñada para recibir la templa por tratar y c~ 
locada en un eje vertical en cuyo extremo superior se encuen-
tra el motor, o la toma de fuerza mueve a la máquina. la ca
nasta está perforada por numerosos orificios que permiten el -
paso de las mieles y está provista de anillos circulares que -
resisten la fuerza centrífuga: la canasta está recubierta en
su interior por una tela metálica que retiene los cristales de 
azúcar y deja pasar la miel. 

Secado y envase del azúcar. 

El azúcar proveniente de las centrífugas es secado en un
granulador que es un cilindro horizontal que gira a baja velo
cidad; en su interior está provisto de dientes, lo que permite 
llevar el azúcar a su parte superior y dejarla caer para que -
haga un recorrido diametral. 

El secado se efectúa por medio de aire caliente introduci 
do al granulador en sentido opuesto al recorrido del azúcar. -
El azúcar ya seco se deposita en tolvas, debajo de las .cuales
se encuentra el llenado y pesado de los sacos, para luego ser
conducidos a la bodega. 
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REFINACION 

En la elaboración de azúcar blanca refinada se requieren
cuatro pasos principales. 

Primero, el mascabado se disuelve en agua caliente. 

Segundo, el licor obtenido se trata n~evamente para elim! 
nar al máximo las impurezas. 

Tercero, al licor se le adiciona carbón y se filtra para
el iminar el color. 

Cuarto, el incoloro se recristaliza mediante su ebulli- -
ci6n en tachos al vacío, se separan los cristales de azúcar ,en 
las centrífugas, se seca el azúcar y después se envasa. 

1.4. IMPORTANCIA DE LA CAÑA DE AZUCAR. 

1.4.1. Económica y Social. 

El marco socio-económico en que se inscribe el problema -
de la industrialización del campo en México, es un sistema en
que conviven el más alto grado de desarrollo y el peor de los
atrasos. En efecto, el desarrollo económico e industrial de -
nuestro país se ha concentrado en las principales urbes, lo -
que ha determinado la centralización de la industria y la emi
gración rural hacia las ciudades·; problema qtre tiende a acen-
tuarse cada vez más. 

Entre las actividades que industrializan productos agríe~ 
las, la azucarera sobresale de las demás en virtud de que su -
producto se elabora y transforma en el campo. 

La importancia de la industria azucarera se pone de mani-
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fiesto cuando se observan las industrias que guardan relación
con ella, puesto que actúa como demandante de bienes y servi-
cios y como oferente de insumos. Para el primer caso se puede 
mencionar a la industria textil, por cuanto a la suma de enva
ses para el azúcar, elaborados de algodón y de ixtle de palma; 
la qufmica que provee las mate'rias indispensables para las - -
reacciones dentro del proceso de extracción y refinamiento del 
azúcar, asf como los abonos y fertilizantes para la prepara- -

·ción y el cultivo de la tierra; la de auto-transporte y ferro
carriles, que se encargan de movilizar la producción azucare-
ra, la petrolera, por el considerable consumo de combustibles
para la alimentación de las calderas que proveen el vapor, el
agua y la energfa necesaria en cada ingenio; la sid~rúrgica, -
como abast.ecedora de material de construcción y la industria -
de maquinaria y equipo que dota y repara los utilizados tanto
en la producción propiamente del azúcar, como en el cultivo de 
la caña. 

Como oferente, la industria azucarera proporciona a otras 
industrias productos elaborados como el alcohol, el azúcar pa
ra la industria embotelladora de refrescos, productos semi-el! 
borados como las melazas, y como materia prima el bagazo pro-
dueto de desecho en la elaboración del azúcar, con aplicación
en la fabricación de papel, e incipiente en la elaboración de
alimentos para ganado. 

La mano de obra ocupada en esta industria, es también de
magnitud apreciable. El número de obreros y empleados a que -
da ocupación, asciende a 42,199 personas, que representa el --
17% de la mano de obra utilizada en la industria de transform! 
ción. En este aspecto sólo le supera la industria de hilados
Y tejidos de algodón. 
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Si al proceso industrial se agregan las 243,935 personas
que intervienen en las labores de campo para integrar en reali 
dad lo que es la unidad agrícola industrial del azúcar, el nú
mero de personas ocupadas resulta de 286,134 trabajadores en -
total. 

Pero la industria no tan sólo da ocupación a un buen núme 
ro de personas, sino que también figura entre aquéllas que - -
otorga un mayor número de prestaciones sociales. Los obreros
y empleados que se ocupan en las labores de los ingenios, de -
acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo que es de carác-
ter obligatorio o contrato Ley que entró en vigor a fines del
año de 1936, tiene derecho a que la industria azucarera los d~ 
te de los servicios médicos apropiados mediante el sostenimie~ 

to de las clínicas y sanatorios necesarios, de casa habitación, 
de mercados, de centros deportivos, de servicios sanitarios, -
de alumbrado y energía, de escuelas, de equipos y locales para 
la práctica de deportes y, becas para la preparación técnica -
de ellos o de sus hijos, y finalmente aguinaldo. 

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA. 

Aspectos Agrícolas. 

Zonas de cultivo.- Con muy contadas excep.ciones, como es
el caso de los Estados de Baja California, Aguascalientes, 
Tlaxcala y Quintana Roo, ~1 cultivo de la caña de azúcar se d~ 
sarro11a en todo el territorio nacional, en aquellas áreas que 
disponen de un clima favorable para el crecimiento de esta - -
planta, que se emplea preferentemente en la fabricación de az~ 
car, alcohol y piloncillo, independientemente de la utiliza- -
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ción de los ~ubproductos de la misma que, en nuestro país se -
han aprovechado incipientemente. 

En la República se localizan varias regiones cañeras pri~ 
cipales, algunas ligadas entre si (comunicadas por la red de -
caminos y de ferrocarriles) y también otras separadas por cor
dilleras de montañas inaccesibles como se describen a continu~ 
ción. 

La planicie costera del Océano Pacífico, que comprende -
desde la parte norte del Estado de Sinaloa, hasta el Municipio 
de Tecuala, en el Estado de Nayarit. Esta región está consti
tuida por terrenos casi planos, con elevaciones inferiores a -
los 50 metros sobre el nivel del mar, limitados por cordille-
ras que forman la Sierra Madre Occidental. 

En las Costas del mismo mar que corresponden a los Esta-
dos de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y .Chia- -
pas, existen también diseminados en todo este largo litoral, -
multitud de áreas cañeras; las principales son la Zona de ResQ 
lana, que comprende el Distrito de Riego Purificación en Jali~ 

co, en donde está ubicado un importante núcleo industrial azu
carero, la zona del Itsmo de Tehuantepec y la zona potencial -
de Tapachula, Chis. 

En el litoral del Golfo de México, las regiones cañeras,
inmediatas al mismo, se localizan la parte central del Estado
de Veracruz, hasta la región de Palizada en el Estado de Camp~ 

che. Estas regiones están también formadas por terrenos pla-
nos, con altitudes muy cercanas al nivel del mar, y están limi 
tadas por la cordillera montañosa de la Sierra Madre Oriental
Y otras de menor importancia. 

En ellas se localizan las zonas cañeras de Jalapa. Oriza-
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ba, C6rdoba, Paso del Macho, Cuichapa, Omealca, Tezonapa y - -
Cuenca del Papaloapan en el Estado de Veracruz y Acatlán de P~ 

rez Figue~oa en Oaxaca, en donde se encuentran ubicados numer~ 
sos ingenios azucareros y trapiches piloncilleros, cuya produ~ 
ci6n representa el factor económico fundamental en el área de
influencia de estas industrias. 

Son generalmente terrenos de régimen de temporal, que di~ 
ponen de humedad suficiente para la madurez de la caña de azú
car; además todas estas áreas tienen un clima tropical apropi~ 
do para el desarrollo de esta planta. 

La región cañera del altiplano, una de las más importan-
tes, está comprendida por el conjunto de cañadas, mesetas y p~ 
queños vallecillos, que se forman a lo largo de las corrientes 
de los ríos que desembocan en el Océano Pacífico y entre los -
macizos montañosos que cubren los territorios de los Estados -
de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, 
Hidalgo, México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. 

Esta extensa regi6n abarca todos los terrenos agrícolas -
de clima templado y subtropical con humedad suficiente, ya sea 
mediante riego o por las precipitaciones pluviales. Está si-
tuada a altitudes variables, desde los 900 metros a los 1,500-
metros sobre el nivel del mar. La generalidad de los terrenos 
están debidamente protegidos contra los cambios bruscos de te~ 

peratura principalmente los que causan las granizadas y las h~ 
ladas; unos, por el aprovechamiento de la protección natural -
de barreras montañosas o depósitos de agua, y otros por el es
tablecimiento artificial de cortinas rompevientos de árboles u 
otras plantaciones apropiadas para el caso. 

En el Norte del país, en la región conocida como las 
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Huastecas, que comprenden los terrenos agrícolas de los Esta-
dos de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y el Norte de Ver~ 
cruz, se localiza otra importante regi6n cañera que dispone de 
terrenos planos o ligeramente ondulados, algunos de riego y -

otros de humedad, con altitudes muy cercanas al nivel del mar, 
en donde se desarrollan indistintamente las industrias del azú 
car y del piloncillo. 

Finalmente, en los Estados de Zacatecas, Durango, Chihua
hua, Sonora, Coahuila y en el Estado Sur de Baja California, -
el cultivo de la caña de azúcar existe en pequeñas zonas en -
donde también se dispone de la humedad y calor suficiente para 
el crecimiento normal de la gramínea. La producción de estas
pequeñas áreas cañeras generalmente se dedica a la elaboración 
de piloncillo y aguardiente. 

Por su extensión, la caña ocupa el quinto lugar en la 
agricultura mexicana, después el maíz, el frijol, el trigo y -

el algodón; por su volumen cosechado ocupa el primer lugar en
este aspecto 30.5 millones de toneladas. 

De acuerdo con los últimos datos publicados' de la zafra -
1973-1974, se cultivaron con caña de azúcar 456,412 hectáreas, 
de las cuales se cortaron 447,278. El total de caña cortada -
fue 30.5 millones de toneladas lo que da un promedio de 68.2 -
toneladas por hectárea. Del total cultivado, el 63% equivale
al sector ejidal y el resto a la pequeña propiedad. 

Aspecto Industrial. 

Como el desarrollo de la Industria Azucarera del país de
pende de las fluctuaciones del mercado mundial, México ha sen
tido la imperiosa necesidad de intensificar la investigación -

---~---
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técnica con el fin de buscar nuevos usos del azúcar y sus derl 
vados para lograr el mejor aprovechamiento e integración de dl 
ch a i n d u st ria . 

Sin embargo, el panorama que actualmente muestra la in- -
dustria azucarera de México por cuanto a la utilización real -
de su capacidad productiva, a su eficiencia y a las calidades
de azúcares que se obtienen, no indica un desarrollo a tono -
con el desenvolvimiento y los adelantos del mercado mundial. -
Hasta la fecha no representa una garantía efectiva en la indu~ 
trializaci6n del país como inicialmente lo fue en el México C~ 
lonial, al ser la primera industria de transformación. El de
sarrollo de la industria del azúcar en México, se dará cuando
se reestructure efectivamente a nivel de cada ingenio como em
presa agrícola-industrial. 

Durante el ciclo 1973-1974, la producción de azúcar fue -
de 2,649,182 toneladas, de las cuales, Veracruz aportó 
1,078,800 toneladas, de azúcar, siguiéndole en orden de impor
tancia Jalisco, con 278,846 toneladas; Sinaloa con 244,650 to
neladas y Morelos que produjo 175,074 toneladas, que junto con 
la entidad primeramente mencionada aportan el 63% del total. -
Este volumen de azúcar se obtuvo de una molienda de 30,492,129 -
toneladas de cdña. 

En términos generales, la prnducción de azúcar de la za-
fra 1974, da un 45% de azúcares refinados,.33 de estándares Y-. 
22% de mascabados. 

El valor de la producción en la zafra 1974, ascendió a -
5,419 millones de pesos; asimismo, se lograron 1,268,557 tone
ladas de mieles incristalizables, de las cuales se exportaron-
714,919 toneladas. Finalmente se obtuvieron 57.9 millones de-
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litros de alcohol de caña. 

Por lo que hace al tiempo total de duraci6n de la zafra -
1974 el 31.2% lo constituyen los llamados "Tiempos Perdidos" -
es decir, horas no laboradas por diversas causas, entre las -
cuales sobresalen los dfas festivos y la falta de entrada de -
caña. 

Obreros empleados en fábrica y pago de salarios. 

En 1974, laboraron en la industria azucarera, 35,765 obr~ 
ros; 11,731 son de planta permanente, es decir, aquellos que -
trabajan en el ingenio en cualquier época del año; 17.385 son
de planta temporal, quienes s6lo trabajan en la época de la Z! 
fra son obreros eventuales .. La poblaci6n económicamente acti
va dependiente de la industria la co~ponen 286,134 personas -
constituidas por 243,935 en labores de campo y 42,199 en labo
res de fábrica. 

Durante la zafra 1974, el total de ingenios cubrieron por 
concepto de sueldos y salarios, ~n monto de 1,603.5 millones -
de pesos, sin considerar las erogaciones por 175.4 millones -
que efectuaron para pago de cuotas d~ Seguro Social y cons- -
trucci6n de casas para obreros. Para este efecto, los indus-
triales están obligados a entregar al Sindicato Nacional de la 
Industria Azucarera $ 0.03 por kilogramo de azúcar producido,
así como otros $ 0.03 para la constituci6n de un fondo para la 
construcción de las casas para obreros. 
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La industria azucarera se encuentra directamente relacio
nada con el sector de los servicios en cuanto al acarreo de la 
caña desde el campo hasta el ingenio, donde se procesará así 
como el transporte del azúcar ya elaborado hasta los centros -
de consumo. 

El pago de los transportistas de la caña lo hacen los pr~ 
ductores cañeros, y el del transporte del azúcar para su dis-
tribuci6n y venta lo efectúa la Uni6n Nacional de Productores
de Azúcar, S. A., pero se deduce su costo a los propios produf 
tares. 

El importe de los gastos. de acarreo de la caña para la z~ 
fra 1974, fueron $ 501,124,000.00. En esta tarea participan -
9,738 choferes y 8,320 auxiliares o macheteros. Los gastos de 
distribuci6n y venta ascendieron a $ 486,915,000.00, lo que 
significa que directamente este sector participa de 
$ 988,039,000.00, que representan el 18.2% del valor de la pro 
ducci6n de azúcar. 

Comercializaci6n. 

Ventas Internas. 

El consumo de azúcar en 1974, ascendió a 2,173,353 tonel! 
das, 48,680 más que un año atrás. De. las ventas totales, el -
consumo industrial absorbe el 41.6% y el consumo doméstico el
resto. 

En el consumo nacional, poco más de 57%, corresponde a --
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azúcares refinados y la diferencia a estándares; asi mismo el-
92% de las ventas se realizan en operaciones de mayoreo y el -
8% restante en operaciones de medio mayoreo. 

El consumo de azúcar por persona, sufrió una disminuci6n
con respecto a 1973, de 39.9 kilogramos por persona contra - -
39.2, del consumo logrado en 1974; sobresalen 12 entidades con 
una media superior a la del pafs y de éstas destacan: Aguasca-
1 ientes 57.8, Distrito Federal 60.1 y Coahuila 43.8. 

Del total de la producción_ de mieles incristalizables que 
fue de 1,268,557 toneladas, se dedicaron al consumo interno --
329,118 toneladas, mismas que fueron utilizadas principalmente 
para la elaboración de alcohol, que para 1974, su producción -
fue de 57,896,000 litros. 

Ventas al Exterior. 

En 1974 se exportaron 479,887 toneladas de azúcar mascab~ 
do al mercado americano, con un valor aproximado de más de - -
2,919 millones de pesos. 

De la producción nacional de mieles incristalizables - --
1,268,557 toneladas, se exportaron 714,919 toneladas, cantidad 
que representa más del 60% del total de la producción. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES DEL DESARROLLO DE 
LOS RECURSOS HUMANOS DENTRO DE 
LA INDUSTRIA AZUCARERA EN MEXI 
co. 
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2.1. ENFOQUE TRADICIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Los recursos humanos en México, siempre o casi siempre 
han carecido de una buena organización en el desempeño de sus
labores en cualquier área de trabajo. 

Nunca ha tenido independencia tanto social como económica, 
desde la colonización de México ha sido sometido a la explota
ción. 

Se le considera un elemento flojo, sin ambición, carente -
de capacidad creativa y por lo tanto no se le otorga responsabl 
lidad y algunos derechos humanos. 

Por años se le tomó como un ser totalmente dependiente en
todos los aspectos sociales. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Al término de la Conquista Española, los Reyes decidieron
darle unidad polftica a las tierr~s conquistad¡s, se formó el -
Virreinato de la Nueva España, que tuvo var~as divisiones polf
ticas para su administración. 

España ensayó varios tipos de gobierno en América; los co~ 
quistadores fueron nombrados adelantados y cuando se extinguió
la primera generación de conquistadores, y para frenar los abu-
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sos de éstos, la corona dispuso organizar el Gobierno de las
Co1onias. 

La real audiencia no s6lo tenía intervenci6n en los 
asuntos civiles y criminales, sino también en la administra-
ci6n, de manera que, además de resolver los asuntos relativos 
a la Gobernación de los pueblos, los presidentes de la audien 
cia solían tomar el mando de las tropas para someter a los in 
dfgenas. Pero cuando se estableci6 el Virreinato, las audien 
cias conservaron solamente su carácter judicial y quedaron f_! 
cultadas para gobernar en caso de ausencia o falta de los Vi
rreyes y Gobernadores. 

los primeros Virreyes de la Colonia fueron grandes pers~ 
najes de España, condes, duques, arzobispos de honrades acri
solada, pero luego se prefiri6 al talento, valor y la energía 
para alguna designación de candidatos. 

Por lo dicho, los Virreyes tenían el Gobierno Supremo, -
administraban Justicia, dirigían todo lo concerniente a la P.! 
cificación, y engrandecimiento de la Colonia; estaban obliga
dos a cuidar la conversión y aumento de los indígenas, a ve-
lar por la salud pública, procurar la instrucci6n del pueblo, 
administrar los fondos;públicos, nombrar alcaldes y corregid~ 
res, designar párrocos y ayudar a la iglesia. 

Los ayuntamientos tenían a su cargo la administración lo 
cal tocante a los servicios m~s urgentes de la comunidad y en 
~eneral todo lo coITTcerniente a la defensa y seguridad de la -
¡:oblación. 

En un principio solamente los pueblos españoles podían -
Lener ayuntamientos; pero en 1531 la Segunda Audiencia conce-
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di6 a los indígenas el derecho de elegir sus propios Alcaldes 
y Regidores. 

La sociedad indfgena coexistía con la española, conser-
vando sus costumbres, leyes y lenguas propias, y con sus pro
pias autoridades. Asf como cada pueblo indfgena contaba con
sus Caciques, Gobernadores, Alcaldes y Mayordomos; pero gene
ralmente estos caciques aü11saban de su puesto exigiendo a los 
indígenas prestaciones y tributos indebidos, además de los -
que pagaban a los españoles. 

Para atender las necesidades de la Colonia, los Reyes -
dictaban las leyes que estimaban convenientes por conducto -
del Consejo de Indias; pero esa Legislación llegó a ser muy -
compleja porque, se refería a diversos asuntos (Iglesias, 
E~ército, el Territorio, de los indígenas, de la Hacienda Pú
blica, etc.). 

En todo lo que no estaba previsto por dichas l~ycs~ la -
colonia se regfa por las leyes españolas y por ntras especia! 
mente dictadas para la Nueva España como las(Ordenanzas de Mi 
nería, los Autos de la Real Audiencia, etc .. 

Las Leyes de Indias eran humanitarias, casi todas ten- -
· lfan a la protección de los indígenas, ·aunque nunca se cum- -
·¡diera, porque las autoridades en su·111ayor parte se confabul~ 
ban con los encomenda~orec.para ex~lotar a los indígenas. 

La Propiedad de la Tierra. 

La Propiedad Privada.- La legislación colonial estable-
ció dos sistemas de propiedad de la tierra; la privada para -
los conquistadores y colonos y la Comunal, para los indígenas. 
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Tan pronto se logr6 la conquista de México, para asegurar la -
subsistencia de los conquistadores se les "repartieron tie- -
rras", y se les "encomendaron indfgenas" en número suficiente
para la explotaci6n de la_tierra, con la obligaci6n de adoctri 
narlos en la fé cat61ica. 

Estas tierras se otorgaban precisamente a los que iban a
fundar un pueblo, haciéndoles el reparto de solares para cons
truir sus casas, tierras para "dehesas, ejidos y propias", y -

resto destinado al cultivo entre los pobladores. 

las autoridades conservaron también otras tierras de pro
piedad comunal para los indígenas: el fundo legal, el ejido, -
los propios y las tierras de común repartimiento. 

El "fundo legal" era el casco del pueblo, y consistían en 
una superficie cuadrada 600 varas de largo, contadas a partir
de la iglesia que estaban en el centro poblado y hacia los cu~ 
tro puntos cardinales este terreno se repartía en solares para 
que los indígenas edificaran sus casas. 

Los pueblos de indígenas tenían también tierras comunes -
de labranza, y montes y un espacio de terreno de una legua cu~ 
drada donde pudiesen tener sus ganados; pero sin que pudieran
disponer de estas tierras para su venta o cesión a cualquiera -
otra persona pues sólo se les daban para su cultivo. 

Los indígenas poseían ademá~ otras tierras por "mercedes" 
que les otorgaban los monarcas a los pueblos, o por compras 
que éstos hacían, las cuales eran conocidas con los nombres de 
"parcialidades" o tierras de "común repartimiento". 

los latifundios.- Las propiedades de los pueblos siempre 
fueron pequeños, en comparaci6n con las vastas extensiones que 
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se otorgaban a los españoles y a pesar de ésto, los grandes -
propietarios siempre tendieron a absorber la pequeña propie-

·dad de los pueblos, ya sea por préstamos o por compras que 
los ricos y el clero hacían a los indígenas formándose así la 
gran propiedad o "Litifundio". 

La Agricultura.- Diversos aspectos de la Agricultura: Al 
fin de la conquista se introdujeron en el país nuevas técni-
cas, instrumentos y formas de producción desconocidos por los 
indígenas; los animales de carga y de transporte, o de sumi-
nistro de alimentos, y algunos productos vegetales (trigo, -
arroz, caña de azdcar) que vinieron a transformar las condi-
ciones económicas de nuestros antepasados. 

Debido. a que la mayor parte de los españoles sólo venían 
al país con la mira de enriquecerse rápi~amente por medio de
las minas, prestaban poca atención a la agricultura, dejando
el cultivo de sus tierras en manos de los indígenas, sujetos
ª la vigilancia de capataces y mayordomos, y conformándose -
con sacar una renta de sus propiedades que les permitiera vi
vir holgadamente en las grandes ciudades. 

A ésto se agregaban las restricciones que dictaba el go
bierno para controlar la producción, en especial del algodón, 
la caña de azdcar y del tabaco, con el fin de proteger el ·co
mercio de España. Consecuencia de este estancamiento agríco
la eran las hambres que periódicamente asolaban a la pobla- -
ci6n mexicana. 

Los españoles ampliaron y mejoraron la técnica del culti 
vo, trajeron el arado con punta de acero la rueda y el carro, 
los animales de tiro y transporte; pero en muchos casos se s~ 
guían usando instrumentos de madera por falta de hierro y los 
indígenas reemplazaban a los animales de carga, para labrar -
la tierra y de transporte. 
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El precio de todos los artículos del comercio era influ! 
do por el del mafz. 

Trabajo en el Campo 

La Corona estableci6 el sistema de "Encomiendas", con 
tas cuales la situaci6n de los indfgenas era peor que en la estl~ 
vitud, ya que su vida pertenencia totalmente al "encomendero", 
quien en casos de sufrir baja~ de aquellos, sólo tenían que -
pedfrselos al cacique del pueblo, para obtener nuevos indíge
nas para el trabajo. 

Por esta raz6n los encomenderos su~etaban a los indíge-
nas a trabajos excesivos y rudos, y les -daban escasa aliment'ª
ci6n, sin importarles, su muerte o condici6n miserable. 

Al abandonar el sistema de la encomienda {en 1609), el -
espafiol lo sustituyó f~cilmente por el "Peonaje", los indfge
nas carentes de trabajo y de recursos acabaron por ofrecerse
en calidad de "peones" a cambio de recibir la comida y uno 6-
dos reales. 

La Corona neg6 a los terratenientes todo "derecho sefio-
rial" sobre los peones, pero los amos de las Haciendas proce
dfan como sefiores "Feudales", imponiendo a sus siervos crue-
les castigos hasta por las más leves faltas. En vano ésta se 
empefiaba en dictar disposiciones tendientes a mejorar la con
dici6n de los peones, como las que establecían la jornada de 
trabajo de doce horas diarias, y las que ordenaban que el sa
lario debía de pagarse en efectivo, para evitar abusos de las 
tiendas de raya, y prohibían hacer préstamos a los indígenas
para impedir que los trabajadores fueran esclavizados por de~ 
das, ya que todas estas disposiciones no se cumplían en la --
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Colonia. 

Al ver que los indfgenas no satisfacfan las necesidades
de trabajo de los españoles, éstos solicitaron del Rey, auto
rización para traer esclavos negros desde el Africa, los cua
les reemplazaron ventajosamente a los indígenas en las costas 
y en las minas. Y por lo tanto, indfgenas y negros eran la -
única fuerza de trabajo durante la Colonia; las siembras, las 
cosechas, explotación de las minas, la molienda del trigo y -
de la caña de azúcar, etc., o sea que, todo trabajo que exi-
gfa desgaste físico hasta el agotamiento, estaba en manos de 
los indígenas y los negros de "siervos" y "esclavos". Siendo 
ésto la principal causa de las rebeliones de los explotados -
por su condición de inferioridad económica y social en tiem-
pos de la Colonia. 

En términos generales se puede decir que las condiciones 
de vida y organización del mexicano, bajo las órdenes de los
españoles, durante siglos fueron las mismas hasta el año de -
1910, en el inicio del movimiento de revolución en el campesi 
no, principalmente busca quitarse el yugo de la explotación -
de los hacendados, los cuales en tales épocas -1900-1910- al 
jornalero le pagaban 25 centavos, que eran igual a dos reales 
oue ganaban durante la Colonia, mientras que los precios de -
todos los artículos habfan aumentado en grande~ proporciones. 

El esclavismo feudal y la dtctadura porfirista, habfan -
creado en la clase trabajadora del pueblo de México, un hondo 
sentimiento por la libertad del hombre y la posesión de la -
tierra; y a pesar del triunfo maderista y las transformacio-
nes que se eslabonaron tanto en el orden político, como so- -
cial, aún ~ubsistfan los residuos de las miserias acumuladas, 
lo mismo en el prolongado régimen de la dictadura porfirista, 
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que en los siglos anteriores del dominio colonial, plagados -
de dolor y sufrimientos de la clase trabajadora del pueblo me 
xicano. 

La caída de Porfirio Díaz motivó el cambio de los valo-
res sociales y la desbordante voluntad de la sublevación tomó 
tal pujanza que en breve lapso dejó de hecho, acumulados los
derechos del amo, aunque desgraciadamente lo fundamental de -
la tiranía se quedó igual o intacta. 

El pueblo hizo la Revolución, buscando su libertad, pero 
no supo tomársela, porqu~ sus esfuerzos y su marcha fueron a
tientas, sin horizonte ni perspectivas seguras y por ende, -
quedó casi aniquilado, bajo la audacia y el enorme peso de -
los logros de la propia Revolución; fue· asf-bajo estos fenó
menos y complejos problemas que surgió la lucha obrera y sin
dical que antecede a la Casa del Obrero Mundial, fue el impul 
so de un puñado de hombres, que se entregaron a la causa de -
la reivindicación de la clase proletaria. 

PRINCIPALES ASOCIACIONES DEL MOVIMIENTO OBRERO. 

l. Unión de Linotipistas Mexicanos, fundada -
el: 21 de marzo de 1909. 

Fundadores; 

José E. Campos, 
Rosendo Guerrero, 
Filiberto G. Reza, 
Martfn J. Byrnes, 
Luis G. Alvarez, 
entre otros más. 
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2. Unión de Canteros Mexicana, fundada el lo. de julio -
de 1911. 

Fundadores: 

Agapito León Sánchez 
Felipe Sánchez, 
Jerónimo Rivas, 
Mauricio Sánchez, 
Doroteo Rivas y 

muchos otros más. 

3. Confederación Tipográfica Mexicana, fundada el 2 de -
mayo de 1911. 

Fundadores: 

Rafael Quintero, 
Amadeo Ferrés, 
José López, 
Enrique H. Arce, 
Higinio Garcfa, · 
Fernando Rodarte, 
entre otros más. 

4. Sindicato de Conductores de Carruajes - Cocheros, furr 
dada F. l 15 de mayo de 1911. 

Fundadores: 

Leonardo Hernández, 
Pánfilo Corona, 
Ignacio L. M~rín 

Miguel Zorroudeguí y 

otro más. 

i• 

' ! 
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5. Gran Liga de Sastres, fundada el 12 de enero de 1909. 

Fundadores: 

Epigmenio H. Ocampo, 
Luis C. Medi~a, 

Luis Méndez y 
Salvador Alvarez. 

El lo. de septiembre de 1912, se efectúa un mitin en el
Teatro Principal, organizado por el Partido Popular Obrero p~ 
ra dar a conocer un proyecto de Ley, trabajo encomendado al -
Lic. Jesús Flores Mag6n, Ministro de Gobernación, cuyo proye~ 
to consistía en dos partes: 

Obligaciones del trabajador y 
Derechos del trabajador. 

Nacimiento de la Casa del Obrero. 

El 7 de septiembre de 1912, de manera injusta, fueron d~ 

tenidos y encarcelados varios trabajadores, entre los cuales
figuraron los dirigentes de la Uni6n de Canteros. El martes-
17 del mismo mes y año fueron puestos en libertad; para esta
fecha, el local de Matamoros No. 105, se encontraba listo pa
ra su inauguración. Ese mismo día y con motivo de la liber-
tad de sus compañeros, se reunieron los miembros del Grupo -
Anarquista "Luz" con los representantes de la Uni6n de Cante
ros, textiles de la F~brica "Linera", Sastres y Conductores -
de Carruajes y después de tres dfas de discusi6n resolvieron
destiqar el local de Matamoros para establecer la "Casa del -

-
Obrerº"• determinando abrir sus puertas con un mitin de orien 
tación libertaria el domingo 22 del mismo mes y año, lo que -
resultó un éxito rotundo, tanto por lo copioso de la concu- -
rrencia de los trabajadores como por la calidad de sus orado
res. 
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Movimientos de Descontento en los Estados. 

En Agosto de 1874, los ~rabajadores mineros de Pachuca y 
Real del Monte, se lanzan a huelga la cual dura cinco meses
y termina con el triunfo de los mismos, consiguiendo se firme 
un convenio, cuyas cláusulas denotan las primeras prestacio-
nes que lograría el trabajador mexicano. 

El 20 de noviembre de 1874, las sociedades que forman el 
círculo obrero discuten y aprueban el primer reglamento de~
trabajo~ que serviría de norma entre las relaciones Obrero-P~ 
trona les. 

En mayo de 1877, los obreros textiles de la región de 
Tlalpan, se lanzan a un movimiento de huelga en contra de la
fábrica de Hilados y Tejidos "La Fama Montaftesa", la cual ga
nan y obtienen del triunfo las siguientes prestaciones: 

l. Desaparece la tienda de Raya. 

2. Se reduce la jornada de trabajo de 14 a 12 horas al -
día. 

3. Servicio Médico y Medicinas en enfermedades profesio-
na les. 

4. Abolición del trabajo nocturno. 

Mientras que con entusiasmo,. entre sus mu.chas resolucio
nes aprobadas, los delegados del "Círculo Obreros de México", 
acordaron lanzar su primer manifiesto, que contiene los pun-
tos siguientes: 

l. S~gunda instrucción de los obreros adultos ~ 
y la enseftanza o educación obligatoria para
hijos de éstos. 



2. El Establecimiento de taller~s que brinden -
trabajo al artesano, con independencia del -
particular y del capitalista. 

3. El empeño eficaz de conseguir para el obrero 
garantías políticas y sociales, y que el ser 
vicio militar, no recaiga exclusivamente en
ellos. 

4. El aseguramiento de la plena libertad en la
elección de funcionarios públicos, en su co.!! 
ciencia y en su .culto, la defensa legal de -
las exigencias y desigualdades. 

5. El movimiento de Procuradores Generales de -
los obreros, encargados de gestionar y prom.Q_ 
ver ante las autoridades federales y de los
Estados, todo aquello que pudiese beneficiar 
para los mismos. 

6. La fijación del tipo·de salarios en toda la
República Mexicana, según el ramo, las cir-
cunstancias de la localidad de que se traten. 

7. La creación de exposiciones industriales pr~ 
movidas y sostenidas por los artesanos, para 
despertar el espíritu de iniciativa y de em
presa del mismo artesano. 
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La Huelga de Cananea, en enero de 1906, .así como la Huel 
ga de Río Blanco y otros brotes de sublevación en contra de -
la tiranía de los poderosos, son las chispas previas a la Re-
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voluci6n de 1910, en que intervienen los obreros, campesinos
Y las masas desposeídas y humilladas por años, por la dictad.!! 
ra porfirista. 

Durante el porfiriato, la sociedad en México se hallaba
dividida en varias clases de acuerdo con su origen y fortuna
de cada estrato social; dichas clases eran: 

Aristocracia 
Burguesía Nacional-

Alta Sociedad 
Media Alta 

La Pequeña Burguesía- Clase Media 
Clase Proletaria y Campesina 

De la clasificaci6n social anterior nos interesan las -
dos últimas clases: 

La Proletaria, que tiene su .nacimiento, al desarroll~rse 

la industria, y jugó y ha jugado un gran papel en la histor.ia 
de la nación, desde su creaci6n. 

Las condiciones de los trabajadores mexicanos, casi sie~ 
pre han sido conflictivas; por ejemplo, durante muchos años -
su máximo sueldo fue de $ .2~ a $ 1.00 diario para los hom- -
bres, las mujeres y niños ganaban entre $ .25 a $ .40 por 14-
Y 16 horas de trabajo al día. 

. 
Los ~rabajos técnicos los realizaban sólo extranjeros, y 

si algún mexicano ocupase o desempeñase alguna de estas ta- -
reas no le era de beneficio_ alguno, ya que seguía con el mis
mo sueldo. 

Los campesinos eran la clase más sufrida, ya que fueron
objeto de despojo de sus tierras, por obra de la Ley de Bal--
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dfos, Compañías deslindadoras y en general por la política -
porfirista, quedando obligados a transformarse en peones asa
lariados dentro de sus antiguas pertenencias; sus sueldos uni 
cos eran $ .25 por j~rnada de más de 16 horas de trabajo, ad~ 
más estaban obligados a comprar en las tiendas de raya, pasa
ban de un dueño o amo a otro, sin que pudiesen pr~testar, ya 
que eran sometidos a crueles castigos. 

Al triunfo del movimiento revolucionario, los obreros m~ 
xicanos alcanzaron ciertas metas que ambicionaban, tales como 
la libre asociación, reducci6n de la jornada de trabajo, per
cibir sus salarios en dinero efectivo, el libre ejercicio de
su profesi6n, etc., y los obreros agrícolas y campesinos, ta~ 
bién lograron ciertas mejoras, como reducción de las jornadas, 
repartos de tierras, la desaparici6n de la tienda de raya y -
otras más. 

La fuerza que iban adquiriendo en conjunto los obreros -
urbanos, los obreros agrícolas y los campesinos, era tal que
los ricos capitalistas, vieron en esa fuerza un peligro late~ 
te que iba creciendo día con día y que ponía en peligro su p~ 
sición privilegiada, decidiendo truncar la unión de la clase
laborante mexicana, para debilitar sus estructuras, separaron 
políticamente a los obreros urbanos de los obreros agrícolas
y campesinos. Los trabajadores urbanos más preparados e ins
truidos que la gente del campo no se vieron tan afectados co
mo estos ültimos, ya que como se'fuenciona antiriormente, for
maron asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones, 
que les daban cierta fuerza política y les permitió sobrevi-
vir a los constantes embates del capitalismo, no así los 
obreros del campo y campesinos, que carentes de ideas de aso
ciación, de política y en general de una educación que les -
permitiese comprender los momentos y manejos políticos del c~ 
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pitalismo, además de ser olvidados por el sector obrero urba
no, fueron fácil pre~a de los manipuladores capitalistas de -
aquel entonces·. 

Los trabajadores de la industria azucarera que formaban
parte de la clase obrera agrícola, se hallan en manos de capi 
talisias extranjeros y nacionales que estaban confabulados -
con los políticos; para entorpecer la lucha de los campesinos 
cañeros y obreros agrícolas por conseguir tierras y mejores -
condiciones de trabajo y una mejor vida social . 

• 
El obrero agrícola contemporáneo tiene muy poco en común 

con el antiguo peón de las haciendas. 

La tradicional estructura del poder que ligaba al peón -
acasillado con los señores de la hacienda, en una estrecha -
red de relaciones de tipo opresiva y a la vez paternales, hoy 
en nuestros tiempos dicha estructura, ha sido substituida por 
la fría relación monetaria. 

La masa dé trabajadores agrícolas actuales, constituye -
un proletariado agrícola incipiente .. 

Oía con día son más los trabaJadores agrícolas que sin-
tiendo la necesidad de una mejor vida tanto social, como eco
nómica, han pasado al núcleo del proletariado industrial ru-
ral, lo cual a algunos, les ha beneficiado y les ha sido pro
vechoso. 

Al ingresar al núcleo de obrero industrial del campo~ -
muchos se han visto con una educación (incipiente), una mejor 
vida, un mejor campo para superar hasta cierto grado su anti
gua condición de miseria y darles a su familia una vida un p~ 
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co más decorosa. 

Fue asf como sucedi6, más o menos, con el actual obrero
º proletario de los ingenios azucareros, que antes de la rev~ 
lución era considerado peón, más bien "Siervo", que eran obli 
gados por los hacendados a labbrar tanto en el campo, como en 
el ingenio, percibiendo por su jornada (de 16 hrs.) un sala-
rio de veinticinco centavos, además de ser obligados a com- -
prar en tiendas de raya, vivfan en condiciones ínfimas y tra
bajaban en condiciones poco saludables. 

Dichas condiciones de vida tanto doméstica como laboral
eran en términos generales, antes de la Revolución de 1910, -
infrahumanas, pero al nacimiento del movimiento revoluciona-
ria social y acompañado del incipiente entonces, sentido de -
asociación obreril, en que se lucha por modificar las estruc
turáS socio-económicas del país, se trata de conseguir por -
parte del obrero del país, mejores condiciones de vida labo-
ral y por consecuencia una mejor vida social e independiente
como ser humano. 

Los sindicatos en México, han dado a la clase obrera del 
territorio nacional, una fuerza tal e~ con el paso del tiem
po, desde su creación, ha ido adquiriendo mejores prestacio-
nes, mejores sueldos, mejores condiciones de seguridad labo-
ral, y otras mejoras que han elevado al trabajador mexicano a 
una vida, si no decorosa, si mucho mejor que antaño en las h~ 

ciendás y fábricas. 



2.2. IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL MODO 
DE PRODUCCION. 

En cualquier tipo de producci6n, ya sea planificada o 
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de consumismo, la importancia de los recursos humanos, denomi 
nada también mano de obra o fuerza de trabajo, es de conside
rarse esencial; la única diferencia en los sistemas de produ~ 
ci6n capitalista y socialista es la propiedad de los medios -
de producción; en el capitalismo son de propiedad privada y -
mientras que en el socialismo son de propiedad común o del Es 
tado. 

Ahora bien el trabajar es un valor intrínseco del hombre, 
desde los inicios de la humanidad, dicho valor o trabajo se -
manifiesta desde que busca la alimentaci6n propia para subsi~ 
tir y un número variado de manifestaciones artísticas o arte
sanales. 

En nuestra opini6n, consideramos que en épocas remotas -
el trabajo dependía totalmente del hombre; ya que el fruto de 
su trabajo era para su propio consumo, al momento de tener un 
excedente y tratar de cambiarlo por otros productos; se da el 
inicio de un nuevo sistema de producci6n, producci6n artesa-
nal y es ahí donde se inicia la dependencia del hombre por el 
trabajo, llegando a tal grado que en determinado momento el -
hombre tiene que vender su fuerza de trabajo al propio hombre, 
naciendo así la explotación del hombre por el hombre. 

El hombre es el principal agente de producci6n, como di
ce Martha Harneker ~conceptos Fundamentales del Materialismo 
Histórico-; "Agentes ·de producción son todos los individuos
que de una manera u otra, participan en el proceso de produc
ción de bienes materiales". 
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Pero qué se entiende por proceso de producción?. Proceso 
de producción, es todo proceso de transformación de un objeto
'determinado, sea éste natural o ya trabajado, en un producto ~ 

determinado, transformación efectuada por una actividad humana 
determinada, utiliza~do instrumentos de trabajo determinados. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE TRABAJO: 

Objeto ------Transformación ____ .,.Producto 

r 
Actividad humana ----~ ... Instrumentos 

Debemos entender como instrumentos de trabajo al conjunto 
de medips de trabajo, que son: 

l. Medios de trabajo en sentido estricto herramientas, -
equipo de trabajo, etc. 

2. Medios de trabajo en el sentido amplio, instalaciones, 
maquinarias, luz, etc •. 

Las clasificaciones antes mencionadas forman a su vez el
conjunto de medios de producción. 

Ahora bien, la aportación del agente de producción en el
proceso de trabajo, al no tener en propiedad los medios de prQ 
ducción son su fuerza de trabajo, entendiéndose por tal, la -
energía humana empleada en el proceso de trabajo. 

En México, la fuerza de trabajo, mano de obra, como se le 
conoce comdnrnente, existe en cantidad suficiente, el problema-
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radica en su escasa calidad, o ~ea, que existe mano de obra 
pero no altament~ calificada; lo anterior es causa de la mala
administraci6n tanto en el sector pQblico como an el sector -
privado, aunque se debe de mencionar que desp~és de la Segunda 
Guerra Mundial, el gobierno mexicano se preocup6 por industri~ 
lizar al país y capacitar y dar adiestramiento al obrero en g~ 
neral. En años posteriores a la Revoluci6n de 1910, se le da
importancia al trabajador obrero en general; dicha importancia 
aunque relativa, se denota en el Artículo 123 de la Constitu-
ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el -
cual se menciona: 

Del Trabajo y de la Previsi6n Social. 

Art. 123.- El Congreso de la Uni6n, sin contravenir a las 
bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las -
cuales regirán: 

A.- Entre los obreros jornaleros, empleados domésticos, -
artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo: 

En las fracciones I y II del Apartado A del Articulo 123; 
se establece la duraci6n de la jornada de trabajo, tanto en el 
día como en la noche. 

En las fracciones III, IV y V se habla de la prohibición
de emplear a menores de edad pari trabajar, d~ los días de de~ 

canso y también se menciona la protección qu~ se les debe briª 
dar a las mujeres embarazadas. 

las fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI se hace referen
cia a los-salarios que debe percibir el obrero, sus participa
ciones en el reparto de utilidades, el modo en que debe de pa-



9~rse dicho salario y también se menciona lo referent~ a las 
horas extraordinarias después de la jornada reglamentari1~ 
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Las fracciones XII y XIII se enuncian respecto a la obli
gación de los patrones de brin?ar centros habitacionales a los 
obreros, cobrándoles ~entas módicas y brindarles otros servi-
cios sociales, quedando prohibido la venta de licores o esta-
blecimientos de dudosa imagen. 

La fracción XIV y XV se refieren a la· responsabilidad del 
patrón sobre las enfermedades y accidentes profesionales, del
trabajador, sus respectivas indemnizaciones en caso de incapa
cidad del trabajador, y Q la obligación del patrón ~or conser
var la iPstalación de preceptos legales sobre higiene y salu-
bridad, así como de adoptar medidas para prevención de acciderr 
tes, en sus establecimientos, para salvaguardar la salud y vi
da del trabajador. 

En las fracciones XVI, XVII, XIII, XIX, XX y XXI, ·hacen -
alusión a la facultad de asociación tanto obrera como de los -
propios patronos para defensa de sus intereses en sindicatos, 
asociaciones profesionales, etc. Además realizar huelgas y p~ 

ros según convenga a sus intereses; dichas huelgas y paros se
rán lícitas siempre que se lleven a cabo bajo los términos -
que marquen las leyes respectivas. Los conflictos surgidos err 
tre los obreros y patrones que no se lleguen a solucionar en -
un determinado tiempo, en común acuerdo para ambas partes se-
rln ventilados por las Juntas de Concili9ción y Arbitraje, fo~ 

madas por un número igual de representantes de los obreros y -

de los patronos y uno del Gobierno. 

La fracción XXII nos habla de la indemnización por parte
del Patrono, en caso de despido del obrero, injustificadamente. 
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malos tratos del patrono para el obrero y que lo obligue a re
tirarse de sus labores, y aún malos tratos por parte de fami-
liares del patrono. 

En la fracción XXIII se conceptúan sobre la indemnización 
para los obreros en caso de quiebra de la organización. 

En la fracción XXVI se relaciona al trabajo que preste un 
mexicano a un empresario extranjero, se explican las condicio
nes del contrato y la autoridad que lo legaliza. 

Las cl~usulas por las que puede quedar nulo un contrato -
de trabajo se describen en la fracción XXVII. 

La Ley del Seguro Social, queda enmarcada en la fracción
XXIX. 

Las autoridades de los Estados podrán aplicar las leyes -
laborales, siendo de la competencia exclusiva del Gobierno Fe
deral los asuntos relativos a la industria textil, eléctrica,
cinematográfica, hulera, minera, petroquímica, metalúrgica y -
siderúrgica ferrocarrilera. "La Industria Azucarera" y empre
sas que sean administradas en forma directa o descentralizada
por el Gobierno Federal, los conceptos anteriores se mencionan 
en la fracción XXXI del mismo dpartado A. 

En el Apartado B del mismo Árt. 123 se ha'ce referencia a 
las relaciones laborales de los trabajadores del Estado en ge
neral. 

El conjunto de las fracciones antes mencionadas y que for 
man el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, denota la preocupa- -
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ci~ ~e los legisladores del PaSs,'por las condiciones labora
les de los obreros del pueblo mexicano, además por las presio
nes que sentían las autoridades del Estado; por los movimien-
tos de los obreros y la lucha social de 1910 se vieron obliga
do'S a dar soluci6n a las demandas de los sindicatos y asocia-
ciones obreriles. La natural dinámic~ de las leyes laborales
por alcanzar el máximo perfeccionamiento de sus propias normas 
fundamental e~ que constituyen la más completa declaración de -
los obreros, de los trabajadpres en cualquier actividad labo-
ral, que éstas intervengan en beneficio de otras personas ya -
sean estas últimas físicas, morales, públicas o privadas, don
de exista la explotación del hombre por el hombre, el artículo 
123 tendrá corno misión la de ser un heraldo en constante movi
miento hasta la realización de su destino histórico. 

El compendio de las leyes laborales en México, lo es la -
Ley Federal del Trabajo, en donde se hallan escritas todas las 
leyes que rigen las relaciones obrero-patronales. 

Pero siguiendo con el tem~. importancia de los recursos -
en la Ley Federal del Trabajo en su Título Cuarto, de los Der~ 
chos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones esp~ 
cíficamente en el Artículo 132, fracci6n XV que a la letra di
ce: 

"Es obli]aci6n de los patrones organizar permanente o pe
riódicamente cursos o enseñanzas de capacitaci6n profesional o 
de adiestramiento para sus trabajadores, de conformidad con -
los planes y programas que de común acuerdo, elaboren con los
sindicatos o trabajadores, informando de ellos a la Secretaría 
del Trabajo y Previsi6n Social, o a las autoridades de trabajo 
de los Esfados y Distrito Federal". 
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Estos podrán implantarse en cada empresa o para varias, -
en uno o varios establecimientos o departamentos o secciones -
de los mismos, por personal propio o por profesores técnicos -
especialmente contratados, por conducto de escuelas o institu
tos especializados o por alguna otra modalidad. Las autori~a
des del trabajo vigilarán la ejecuci6n de los cursos o enseña!!_ 
zas. 

En términos generales, el Articulo 132 de la Ley Federal
del Trabajo enuncia las obligaciones del patr6n para los traba 
jadores y aunque algunos {que son muchos) no cumplen con los -
ordenamientos de la Ley, ya encontramos implícito en dicho do
cumento la importancia que tiene el recurso humano en cualquier 
centro de producci6n. 

Cabe mencionar que en contrapunto al Art. 132 del Capít~ 

lo I, la Ley también incluye el Capitulo II que trata de las -
obligaciones de los trabajadores que en los Artículos 134 y --
135 dicen entre otras normas: "Ejecutar apropiados y en la foL 

ma, tiempo y lugar convenidos; observar buenas costumbres du-
rante el servicio; someterse a chequeos médicos, justificarse
por las causas de falta al trabajo; le est& prohibido al trab~ 

jador ejecutar actos en que pueda poner en peligro la 'vida de
sus compañeros de trabajo o de terceras personas; trabajar en
estado de embriaguez; concurrir al trabajo drogadb; suspender
las labores sin autorizaci6n del patr6n~ 

2.3. PRIMER CONTRATO COLECTIVO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

Las relaciones obrero-patronales en la Industria Azucare
ra y simil~res, se encuentran regidas por el Contrato Ley de -
acuerdo a lo establecido. En la fracci6n XXXI, del Artfculo -
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123 :de :la 1Constituc1i6n Mex·icana.; se habíla .que, corresponde la
aplicac.i6n de Leyes de Trabajo a las autoridades federa'1es en
'lo ·que se 1refiere a i·ndustrias básicas para el desarrollo ·del
pafs, .como la industfia azucarera entre otras. 

·Para encauzar debidamente la importancia de los recursos -
humanos de 1~ industria azucarer~ en 1936 el 1~ de dici~~bre -
se publica en el Diarto Oficial de ~éxico el decreto expedido
.por el Primer Magistrado de la Nación C. Lázaro Cárdenas, ~n -
dicho decreto se eleva a l.a categoria de obligatorio el contr! 
to cole·ctivo de trabajo de la lndustr.ia Azucarera, Alcoholera
Y Similares. 

En el texto del decreto se contempla: Un total de 91 ~rti
culos en 17 capitulas y que son: 

·CAPHULO I. 

Partes en el contrato y que comprende lns articulas 1~. y-
2o .. en los cuales se mencionan las partes del contrato - -
trabajadores y empresas - y su reciproco reconocimiento de 
su personalidad jurfdica· para administrar sus propins inte 
reses .. 

CAPITULO I I. 

Aplicación del Contrato, que abarca los art[culos 3o., 4o., 
5o., 60., 7o., So. y 9o. que se refieren a la aplicaci6n
de la industria azucarera y similares y producción de la -
cafia de azQcar, tanto al personal de campo como al perso-
nal de ingenios, incluyéndose a qui enes i ntervenian en el-
comercio y transformación y demás ~roductos de la cafia de
azdcar y todo aquel trabajador que laborara en la zafra o
teparaci6n, h~biendo sus excepciones con los empleados de-
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niveles directivos como jefes y subjefes. de Departamento -

Qufmicos, tenedores de libros entre otros. 

CAPITULO III. 

Cláusulas de Exclusión. Dicho capftulo comprende los ar-

tículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16; en tales artfculós se 

especifican las condiciones por las que el patrón puede y
no puede contratar gente; sea ésta sindicalizada o no; adg 

más de que se asienta la obligaci.6n del patrón de empliear

a aprendices en todos los departamentos. 

CAPITULO IV. 

Se trata lo referente a la·s jornadas de trabajo que s.e: ha

yan plasmadas en los artículos 17, 18, 19 y 20; en lo~ cu~_ 

les sefial.an la duración de Tas jornadas, entrada y sal.ida, 

los diferentes ti pos de traba.jo a desarrollar, fueran és-

tas por unidad de obra, por pieza, por me di da, o por con-

j.untos y también se aclara sobre las horas extraordinari~s 

y sus respectivas retribuciones. 

CAPITULO V. 

Comprende la semana de trabajo, asentado en el Artículo 21 

que dice: " ... la semana de trabajo será de sets dias y de

cuarenta y ocho hora.s como máximo, con un día de descanso

obligatorio; considerándose e'l domingo com·o día de descan

so, habiendo considerado los trabajos d~ naturaleza conti~ 

nua y para lo cual se rotará al personal para no interrum

pir las labores y los obreros tengan su día de descanso.'' 
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CAPITULO VI • 

Se refiere a los ciclos de trabajo, en el Art. 22 se men-
cionan dichos ciclos que son: a) la zafra y b) el rer~so o 
tiempo muerto. 

CAPITULO VII. 

Se estable~en la intensidad y calidad del trabajo que de-
ben de desarrollar los obreros. 

CAPITULO VIII. 

En lo referente a descansos, vacaciones y permisos; se es
tipulaban en los artículos 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del con 
trato Ley de Trabajo. 

CAPITULO IX. 

Los salarios quedan comprendidos en los artículos 30, 31,-
32, 33 y 34 en los artículos anteriores se fundamentan las 
formas de determinar los salarios y las condiciones de pa
go de dichos salarios. 

CAPITULO X. 

Los artículos que se refieren a los riesgos profesionales
Y enfermedades y accidentes no profesionales son: 35, 36,-
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4·4, 45 y 46,. fas cuales asien
tan que los patrones estarán obligados a proporcionar ate~ 
ción médica en caso de accidentes y enfermedades en rela-
ción al trabajo del campo e ingenio, así como el estable-
cer botiquines médicos, consultorio; además de pagar cier
tas indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte de los 
obreros. 
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CAPITULO XI. 

En los artículos 47 al 56 del Contrato de 1936, se esta-
blece lo referente a las habitaciones y servicios, que el 
patrón está obligado a proporcionar a sus obreros, gratui 
tamente entre otros: casas, mercados, alumbrados, etc. 

CAPITULO XII . 

Se analiza lo referente a vacaciones y ascensos, descri-
tas las condiciones para vpcaciones y ascensos en los ar
tículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62. 

CAPITULO XIII. 

Se preveían sanciones para caso5 de violaciones a la Ley, 
al contrato o a los reglamentos internos de trabajo, por
los trabajadores o el patrón, quedando escrito lo antes -
referido en el Artículo 63. 

Los Capítulos restantes XIV, XV, X~I y XVII, comprenden -
los artículos 64 al 91 y tratan lo referente a establecimien-
tos de artículos de primera necesidad; a la prevención de con
flictos, al reglamento interior de trabajo y lo que se refiere 
a las disposiciones generales. 

En el Contrato Ley de la Industria Azucarera, se da cons
tancia efe la importancia oue tienen y han tenido los recursos
humanos~en la industria específica de el azocar desde los pro
ductor,~s de la caña de azocar, los peones del campo y los obr~ 
ros de{~ ingénio y sus diversos departamentos en los que se re
quier~f! la mano del hombre para el manejo de instrumentos, má
quinas0y papeles de trabajo. 



2.4. BIBLIOGRAFIA. 

l. Administraci6n de Personal 
Antonio Fern~ndez Arena 
Editorial Herrero H. 
1976. 

2. Administraci6n de Personal 
·Chruden y Sherman, 
1975 Editorial CECSA. 

3. Recursos Humanos 
Fernando Arias Galicia, 
1976 Editorial Trillas. 

4. Los Conceptos Elementales del Materialismo Histórico 
Martha Harnecker, 
Editorial Siglo XXI 1973. 

5. El Siglo XX 
Gonz~lez y Guevara, 
1969, Editorial Herrero 

6. La Evoluci6n de México 
Angel Miranda 13. 
1968 Editorial Herrero. 

7. Senderos Azucareros 
José Ch. Ramirez, 
1971 Biblioteca Nacional 

B. Contrato Ley de Trabajo, para la Industria Azucarera y 
Similares de la República Mexicana, del año de 1936. 
Publicada en el Diario Oficial, DiGiembre 16 de 1936 

9. Contrato Ley de Trabajo, para Industria Azucarera y S! 
milares de la República Mexicana, 1977. 

10. Informe (Memorias 1975-1976) del Instituto de Capacit~ 
ci6n de la Industria Azucarera. · 

11. Informe del XV Consejo Nacional Extraordinario del Sin
dicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Si
milares de la República Mexicana (40 años). 

12. Ley Federal de Trabajo 1976. 
Editorial Porrúa. 

13. Historia del Sindicalismo en México. 
Ara iza. 
Editorial Porrúa. 

76 



CAPITULO II I 

HISTOR1A E IMPORTANCIA DEL 
INGENIO EL CARMEN, S. A. 



•. 
' 



79 

3. l. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El Ingenio "El Carmen", S. A., se encuentra ubicado en -
la Congregación de Cuautlapan, municipio de Ixtaczoquitlán, -
Estado de Veracruz, lugar donde existió la llamada Hacienda -
de Cuautlapan desde el año de 1831 y posteriorment~ se encon
tró información de esta Hacienda en el año de 1894 donde se -
le fija un valor fiscal de $ 88,000.00 .. Esta Hacienda se de
dicaba al cultivo y beneficio del café y a la fabricación de
azúcar, por lo tanto el cultivo y beneficio del café era SLIP! 
rior a la fabricación de azúcar. 

Se obtiene información de la Hacienda de Cuautlapan en -
el año de 1916 cuando adquiere un motor de vapor para mover -
el molino y eliminar antiguas ruedas hidráulicas que le tran~ 
mitían fuerza para la molienda de la caña de azúcar, también
en el beneficio del café fueron instala.das algunas centrífu-
gas que le quitaban la humedad al café para después ser aso-
leado. En el año anteriormente citado, cambiaron las técni-
cas de elaboración debido a la presencia de un motor de vapor 
y a la instalación de la caldera, por lo que el cocimiento de 
los jugos, debe haberse hecho con vapor y no a fuego directo. 

Por esa época se construyeron 25 casas habitación de ma~ 
postería con techo de teja montados en madera para procurar -
vivienda a los obreros. 
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En el año de 1938 la Hacienda fué adquirida por la fami--
1 ia Perdomo, actuales propietarios, concentrándose la superfi
cie de la fábrica y las casas habitación de los obreros, ya -
que para ese entonces se habfan hecho los repartos de tierra -
para crear los distintos ejidos, el campesino y obrero de la -
f~brica, recibieron su parcela desmembrándose la antigua Ha- -
ciencia de Cuautlapan. A partir del año de 1938 se inici6 la -
transformación del ingenio ya que en ese entonces se molfan al 
rededor de 60 toneladas de caña por dfa y año con año se fue -
cambiando su maquinaria e incrementando su capacidad de molieft 
da hasta llegar a 4,000 toneladas diarias de caña. 

3.2. UBICACION EN El CONTEXTO NACIONAL. 

El Ingenio "El.Carmen", S. A., es una unidad agrícola in
dustrial que emplea como materia prima la caña de azúcar para
la obtención de azúcar refinada, alcohol, mieles incristaliza
bles y bagazo. 

El Ingenio actualmente tiene una capacidad de producci6n
instalada que varía de 40 a 45,000 toneladas de producción de
azúcar por zafra y al momento de observar las estadísticas de
zafras anteriores del ingenio, nos percatamos que su máxima -
producción fue en la zafra del año de 1975 con 43,952 tanela-
das y se observa que para los años subsecuentes que son los de 
1976 y 1977 existe una baja considerable en la producción de -
azúcar, y ésto se puede explicar por diferentes motivos, como
el hecho de que el abastecimiento de caña de azúcar que provee 
el ingenio, está dado por los ejidatarios, arrendatarios y pe
queños productores, existiendo ocasiones en que les falta la -
materia prima. 

Situación que se presenta en muchos ingenios como se dice 
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INGENIOS EN OPERACION DURANTE LA ZAFRA 1976-1977. 

·l. Adolfo L6pez Mateos, Oax. 
2. Alianza Popular, S.L.P. 
3. Atencingo, Pue. 
4. Bellavista, Jal. 
5. Calipam, Pue. 
6. Casasano, Mor. 
7. Central Progreso, Ver. 
8. Constancia, Ver. 
9. Coatotolapam, Ver. 

10. Dos Patrias, Tab. 
11. El Carmen, Ver. 
12. El Dorado, Sin. 
13. El Higo, Ver. 
14. El Mante, Tam. 
15. El Modelo, Ver. 
16. El Molino, Nay. 
17. El Potrero, Ver. 
18. El Refugio, Oax. 
19. Emiliano Zapata, Mor. 
20. Estipac, Jdl. 
21. Guadalupe, Jal. 
22. Hermenegildo Galeana, Tab. 
23. Independencia y Libertad, Ver. 
24. José María Morelos, Jal. 
25. La Concepci6n, Ver. 
26. La Gloria, Ver. 
27. La Joya,. Camp. 
28. La Margarita, Oax. 
29. La Primavera, Sin. 
30. La Providencia, Ver. 
31. La Purísima, Jal. 
32. Lázaro Cárdenas, Mich., 
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33. Los Mochis, Sin. 
34. MahuixtHn, Ver. 
35. Melchor Ocampo, Jal. 
36. Motzorongo, Ver. 
37. Nueva Zelandia, Tab. 
38. Oacalco, Mor. 
39. Pedernales, Mich. 
40. Plan de Ayala, S. L. P. 
41. Ponci ano Arri aga, S. L. P. 
42. Presidente Benito Juárez, Tab. 
43. Puga, Nay. 
44. Pujiltic, Chis. 
45. Puruarán, Mich. 
46. Quesería, Col. 
47. Rosales, S~n. 

48. San Crist6bal, Ver. 
49. San Francisco Ameca, Jal. 
50. San Francisco Naranjal, Ver. 
51. San Gabriel, Ver. 
52. San José Abajo, Ver. 
53. San Miguelito, Ver. 
54. San Nicolás, Ver. 
55. San Pedro, Ver. 
56. San Sebastián, Mich. 
57. Santa Clara, Mich. 
58. Santa Resalía, Tab. 
59. Santiago, Jal. 
60. Santo Domingo, Oax., 
61. Tala, Jal. 
62. Tamazula, Jal. 
63. Xicotencatl, Tamp. 
64. Zapoa.pita, Ver. 
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anteriormente el Ingenio "El Carmen", está ubicado en la zona-
de C6rdoba - Orizaba, Ver., esta zona como la mayoría de las -
tierras del Estado de Veracruz es muy benigna dando oportuni-
dad a los ejidatarios y pequeños productores a sembrar otros -
productos como son el café, frijol, chayote, maíz, etc., que -
les reditúa una mayor utilidad· que el sembrar caña de azúcar. 

Esta causa es el principal problema por el que atraviesa
el ingenio y por lo cual su producci6n de azúcar haya bajado -
considerablemente en los dos últimos años y no haya llevado un 
crecimiento gradual como fue hasta el año de 1975. 

En las gráficas que a continuación se presentan, se podrá 
apreciar mejor, cual es la importancia econ6mica y social del

·Ingenio "El Carmen", S. A. 
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GRAFICA No. l. 

En esta gráfica se puede apreciar una de las situaciones
que influyen en forma directa sobre el desarrollo del Ingenio: 
la superficie cultivada con caña de azúcar, siendo el punto s~ 
bresaliente que el 100% de -la tierra cultivada es de la llama
da tierra de temporal, dependiendo de las condiciones climato-
16gicas que se den durante el período correspondiente para ob
tener una buena o mala cosecha. Por lo tanto para incrementar 
el volumen de caña s6lo queda una vía, sembrar mayor cantidad
de tierra con caña, mientras que si se aplicaran técnicas más
avanzadas para hacer rendir la tierra, los resultados serían -
mejores, 6 el simple hecho de introducir riego permitiera obt~ 
ner mayor tonelaje de caña por hectárea. 

El Ingenio difícilmente podrá contar con mayores volúme-
nes de materia prima, _mientras se siga dependiendo de las tie
rras de temporal, pues en la zona existe gran competencia de -
otros cultivos como el café y el chayote. 

Lo anterior queda confirmado por el reducido incremento-
en la superficie cultivada de 1913 a 1974, qué fue menor de 9%. 
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GRAFICA No. 2. 

Esta gráfica presenta el aspecto de la tenencia de la ti~ 
rra, observándose que del total de la tierra cultivada con ca
ña de azúcar en 1974, el 59% corresponde a propiedad de ejida-

. tarios y el 41% a pequeños propietarios, apreciándose además -
que la perteneciente a ejidatarios se incrementó en un 15% en-· 
relación con 1973, mientras que la superficie perteneciente a
pequeños propietarios se mantuvo estable. 

Lo anterior afecta el Ingenio de la siguiente forma: si -
existe crédito, el ejidatario cultivará caña de azúcar, pero -
si hay carencia de financiamiento se inclina por otros culti-
vos como el chayote, que le permite contar con efectivo en me
nor tiempo y en forma periódica, lo que no es posible con la -
caña de azúcar. 

El pequeño propietario por su parte, si cuenta con recur
sos financieros adecuados podr§ inclinarse por el cultivo del
café que le proporciona mayores ganancias. Si por el contrario 
carece de recursos financieros, se inclinará a obtener crédito 
para el cultivo de caña que es más factible de obtener. 
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GRAFICA No. 3. 

En esta gráfica se puede apreciar el atraso tecnol6gico -
que existe en el cultivo de la caña de azúcar a nivel nacio- -
nal, pues mientras en 1965 el rendimiento por hectárea fue de-
5.3 toneladas de azúcar, en 1974 se obtuvieron 5.8 toneladas -
~e azúcar por h~ctárea, habiéndose alcanzado el máximo rendi-
miento en 1967 con 5.9 toneladas de azúcar por hectárea. 

Lo anterior es síntoma del estancamiento que existe en 
las técnicas utilizadas por los agricultores, pues en nueve 
años, sólo se logr6 incrementar el rendimiento por hectárea en 
0.5 tonelad~s, que equivale a un 9.4%. Esto confirma lo dicho 
en la gráfica 1, en el sentido de que la única vía existente,
con las actuales condiciones para que los ingenios cuenten con 
mayor volumen de mat~ria prima es incrementar la supeficie cul 
tivada con caña de azúcar. 

Es urgente por lo tanto, abandonar las tradicionales téc
nicas para cultivar la tierra, aplicando técnicas más dinámi-
cas que beneficiaran tanto al agricultor como a los ingenios y 
en última instancia al pafs. 
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GRAFICA No. 4. 

Mientras que en la gráfica No. 3 se plantea el bajo rendí 
r.iiento por hectárea, a nivel nacional,· en esta gráfica anali-· 
zamos el rendimiento por hectárea en el Estado de Veracruz, -
que si bien es menos alarmante que la situación a nivel nacio
nal, ~n¿ deja de ser bajo, pues mientras en 1965 se obtuvieron-
4.6 toneladas de azúcar por hectárea en 1974, se alcanzaron 
5.3 toneladas de azúcar por hectárea representado el máximo ni 
vel obtenidti id~ntico al logrado ~n 1969. 

Es apreciativo un incremento de 0.7 toneladas de azúcar -
por hectárea que representa un aumento de 15% en 9 años, mani
festándose un estancamiento de 1969 a 1974. 
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GRAFICA No. 5. 

Después de haber apreciado el rendimiento por hectárea -
tanto a nivel nacional como en el Estado de Veracruz, aquí se
observa el rendimiento por.hectárea en la zona de influencia -
del Ingenio "El Carmen", S. A., Cabe se~alar que en primer-
lugar el rendimiento por hectárea de la zona es superior tanto 
al promedio nacional como al promedio del Estado de Veracruz,
mientras que por otro lado su crecimiento ha sido más marcado
pues mientras en 1965 obtenían 7.6 toneladas de azúcar por he~ 
tárea, en 1974 se lograron 9.4 toneladas de azúcar por hectá-
rea, habiéndose alcanzado el máximo nivel en 1973 con 10.3 to
neladas de azúcar por hectárea. 

Si bien se aprecia un aumento de 1.8 toneladas de azúcar
por hectárea de 1965 a 1974, también se observa una reducci6n
de 0.9 toneladas de azúcar por hectárea de 1973 a 1914, resul
tado ésto de que las tierras son de temporal, dependiendo de -
las condiciones climato16gicas que se presenten y que según -
sean berrignas o no, serán buenos 6 malos los resultados obteni 
dos. 
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GRAFICA No.6:. 

la gráfica 6 nos presenta el desarrollo de la Industria -
Azucarera, tomando como par~metro el número de toneladas de -
azúcar producidas, claramente se aprecia que la tendencia es -
ascendente, sin embargo, también son muy marcados los altiba-
jos de un año a otro, lo que tiene su origen en los factores -
que han obstaculizado su desarrollo como son: las técnicas de
cultivo utilizadas, el bajo porcentaje de productividad con -~ 

que operan los ingenios, el mantener fijo el precio'del azú- -
car, las medidas polfticas, etc. 

De ahí que si bien la producción se ha incrementado, ésto 
no es del todo satisfactorio, pues en 1965 se obtuvieron 
1 1 982,969 toneladas de azúcar por las 2'649,182 toneladas pro
ducidas en 1974, lo que representa un aumento neto de 666,213-
toneladas o sea un 33.5% en 9 años, que no alcanza para el co~ 
sumo en constante aumento y ésta es la razón por la cual Méxi
co dejó de ser exportador de azúcar. 
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GRAFICA No. 7. 

La presente gráfica nos muestra el comportamiento que ha
tenido la Industria Azucarera del Estado de Veracruz, misma -
que participa con más del 40% de la producci6n nacional y de -
ahí su importancia. 

El comportamiento en el Estado de Veracruz, es aún más 
irregular que el de la Industria Azucarera a nivel nacional, -
pues claramente se aprecian los grandes altibajos pasando de -
844,523 toneladas en 1966 a 1'028,722 en 1967, y de 1'030,682-
en 1969 a 948,074 en 1970 para quedar en 1'078,800 en 1974 que 
es el mayor volumen de producci6n alcanzado representando un -
incremento de 208,104 equivalente al 23.9% siendo menor al pr~ 

medio de la industria a nivel nacional. 

El origen de que su desarrollo sea menor que el del resto 
de la Industria, se encuentra en gran parte en la gran canti-
dad de cultivos con que compite la caña de azúcar en este est~ 

' do debido a la fertilidad de sus sueldos. 
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GRAFICA No. 8 

Esta gráfica es·impactante en virtud de los radicales ca~ 
bios que se observan de un año a otro en la producción obteni
da con un comportamiento totalmente irregular y difícil de pr~ 
decir, habiendo logrado una etapa de crecimiento sostenido du
rante el período que comprende los años de 1970 a 1975; en es
te dltimo año se logra la mayor producción de la fábrica con -
43.952 toneladas de caña y como contraste inicia un decremento 
para sólo obtener 35'742 toneladas en 1977 que representa una
reducci6n de 8,210 toneladas equivalente al 18.6%. 

Sin embargo, ésto tiene una explicación, consistente en -
que la zona de influencia del ingenio (Orizaba y Córdoba) es -
una zona cafetalera y debido al aumento en el precio del café, 
muchos agricultores de la zona prefieren cultivar café que les 
reditaa alrededor de $ 65.000 por hectárea, que sembrar caña -
de azocar que sólo les deja aproximadamente $ 25,000.00 por -
hectárea. 
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GRAFICA No. 9. 

Esta gráfica nos muestra inicialmente que mientras en 
1965 se cultivaron 6,134 hectáreas con caña de azúcar, para --
1974 s61o se cultivaron 4,558 representando un decremento de -
25.6% o sea 1,576 hectáreas que confirma lo anteriormente di-
cho en el sentido de la fuerte competencia de otros cultivos -
en la zona, especialmente del café. 

Segundo: El Ingenio "El Carmen", S. A. ha logrado incre-
mentar en forma satisfactoria el rendimiento por hectárea en -
cuanto a toneladas de caña, pues no obstante la disminuci6n en 
la' superficie cultivada, se molieron en 1974, 429,976 tonela-
das contra 352,771 en 1965, presentando un aumento de 77,205 -
toneladas que representan el 21.8%. 

Tercero: También se aprecia que el volumen de azúcar el~ 
borada ha ido incrementándose para obtener 42,191 toneladas en 
1974, por 34,230 toneladas en 1965, denotándose un aumento de-
7,961 toneladas o sea el 23%. 

A pesar de haberse mejorado el rendimiento de toneladas -
de caña de azúcar por hecéárea. no se ha progresado en el ren
dimiento de toneladas de az1car por toneladas de caña molida,
que se mantiene estable. 
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Por lo tanto si "El Carmen", S. A., desea obtener mejores 
rendimientos por caña molida, deberá promover estudios que de
terminen la variedad de caña que se adapte mejor a la zona y -

permita obtener porcentajes más elevados de sacarosa. 

Por otra parte, tenemos que la producción de azúcar refi
n~da en el Estado de Veracruz, concurre en un 40.72% en la. prQ 
ducción total de azúcar a nivel nacional, mientras la produc-
ción de azúcar refinada del ingenio "El Carmen", s. A., tiene
una concurrencia en la producción de azúcar a nivel nacional -
con un porcentaje de 1.56% y a nivel estatal con 3.87%. 

Definitivamente la producción de azúcar del Ingenio "El -
Carmen", S. A., tiene su importancia, tanto por el personal -
que labora en el Ingenio como por la producción de azúcar con
la que concurre en el mercado interno. 

3.3. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

En cualquier empresa es importante la estructura orgáni-
ca, a efecto de satisfacer los objetivos. El Ingenio "El Car-

1 
men" presenta dicha estructura orgánica basándose en su organi 
grama general, el cual presenta en prime_.r plano un consejo de
administraci6n (Anexo 1); el segundo nivel jerárquico lo repr~ 
senta el Director General, seguido por un Sub-Director el cual 
delega su autoridad a dos Gerencias que son: 

Gerencia Oficinas México. Encargada primordialmente de -
compras, aunque realizan funciones de administración y finan-
zas las cuales son supervisadas también por el Sub-Director. 

La otra Gerencia es local y tiene una Sub-Gerencia que se 
le denomina Sub-Gerencia Contador. Esta gerencia cuenta con -
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un Contador el cual lleva la contabilidad general y la contabi 
lidad de campo. Existe un sub-Gerente de Campo, Jefe de Divi
si6n e Inspectores; cuenta además con un Departamento de Con
trol de Madurez. 

La Gerencia Local también tiene bajo su tutela al Depart! 
mento Legal y Administrativo que comparte con dos Sub-Geren- -
cias, Tomador de Tiempo y Seguro Social que comparte con la G~ 
rencia Oficina México, Sub-Gerencia Contador y su'b-Gerencia -
Fábrica, Conflictos y Mesa Fiscal. 

Como podemos observar, existen actividades como la Admi-
nistración que la realizan tres áreas, al igual que Seguro So
cial que es manejado por cuatro. 

El Sub-Director descentraliza su autoridad en quizás las
más importantes Sub-Gerencias que son, la Sub-Gerencia de Fá-
brica y Sub-Gerencia de Elaboración. 

Podemos considerarlas como las más importantes, pues c~ 

mo se puede apreciar el ingenio azucarero basa su producción -
en un sistema complejo de máquinas las cuales son operadas por 
un diestro grupo de operadores. 

El Sub-Gerente de (ábrica lleva consigo la administración 
de los recursos humanos pues es el encargado de la contrata- -
ción de los obreros en el ingeílio. Esta Sub-Gerencia cuenta -
con un Departamento Técnico, Superintendente, Jefe de Departa
mento, Jefe de Turno y Empleados 'Departamental·es, (Anexo 2) -
los cuales se congregan en doce grandes ár~as que son: 

Batey, Molinos,. Calderas, Planta. Eléctrica, Mantenimiento, 
Taller Mecánico, Taller Soldadura, Taller Eléctrico, Albaftile~ 

ría, Carpintería, Herrería y Automotriz. 

Como mencionamos anteriormente, comparte la administración 
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del ingp.J11io y lleva bajo su responsabilidad el Seguro Social,
div.idi-QP:, c,on otras personas. 

El Sub-Gerente de Fábrica se ha ganado el aprecio y la a~ 
mira:eJ6n de todo el personal del ingenio y es consultado fre-
c~e~temente para asuntos tanto d~l trabajo como problemas per
sonales. Este Sub-Gerente es una persona con muchos años de -
experiencia, ya que ha trabajado durante 40 años en la Indus-
tria Azucarera, de los cuales 30 los ha dedicado al servicio -
del Ingenio "El Carmen". Comparte su autoridad con el Sub-Ge-· 
rente de Elaboraci6n en cuanto a la superintendencia de elabo
raci6n. 

La Sub-Gerencia de E1aboraci6n tiene bajo su responsabili 
dad el laboratorio, Jefe de Departamento, Qu1mico de Turno, -
Muestreo, Fábrica de Alcohol, Encargado, Obreros Departamenta
les Especializados que se agrupan en diez áreas (Anexo 3) que
son: 

Clarificación, Evaporaci6n, Tachos, Centrffugas "B", Cen
trffuga "C", Cristalizador, Refinerfa (Clarificaci6n), Refine
rfa (Tachos)~ Centrffuga "A", Envase. 

Dado que en esta o~ganizaci6n no se cuenta con un área -
propia de Recursos Humanos, no podemos !tablar de su nivel je-
rárquico dentro del organigrama general de la organización, -
así como también de los puestos que llevan a cabo determinadas 
funciones, propias de la administraci6n de Recursos Humanos, -
éstas se encuentran divididas entre varios puestos de la orga
ni zaci6n y el sindicato. 

Citaremos las funciones que realiza cada uno de los pues
tPS dando una somera explicaci6n de los mismos. 
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Director General y Sub-Gerente de Fábrica. 

Relaciones Laborales. Esta la realiza actuando como me-
diador entre el sindicato y la empresa. 

Reclutamiento de Personal. Unicamente reclutan al perso
nal de confianza mediante recomendaciones. 

Selecci6n de Personal. Unicamente seleccional al perso-
nal de confianza mediante la elecci6n de los candidatos. 

Contrataci6n. Es reaJizada bajo términos fijados por la
misma direcci6n. 

Administraci6n de Sueldos y Salarios para Personal de Corr 
fianza. Se realiza según el criterio de la Oirecci6n. 

Higiene y Seguridad. Esta la lleva a cabo conjuntamente
con el sindicato formando una comisi6n mixta. 

Administrador. 

No lleva a cabo funciones propias de la Administración de 
Recursos Humanos, pero iriterviene indirectamente en ~lgunas de 
ellas, llevando a cabo la supervisi6n de los trámites con res
pecto al Se~uro Social, la supervisi6n de la Tomaduría de Tie~ 

po y las actividades necesarias para regular las relaciones l~ 
borales. 

Sindicato. 

El reclutamiento de personal obrero. 

Selección de personal obrero realizada según el Sindicato. 

Contrataci6n del personal obrero realizada en base al Coo-
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trato Colectivo de Trabajo de la Industria Azucarera. 

Relaciones Laborales del personal sindicalizado con la Di 
recci6n. 

Administraci6n de Sueldos y Salarios, la efectaa en base
ª un tabulador de salarios fijos. 

Servicios y prestaciones del personal obrero fijados a lo 
convenido er. la Ley. 

Contador General. 

Manejo de N6minas y pago de las mismas, fijándolas en ba
se a la informaci6n recibida del Tomador de Tiempo. 

3.4. RECURSOS DISPONIBLES. 

Nosotros consideramos que tres de los factores que influ
yen en forma directa en la actual situaci6n de la Industria -
Azucarera, son precisamente los recursos Humanos, Técnicos y -
Financieros, por lo tanto a continuación hacemos un breve aná
lisis de cada uno de ellos, con el objeto de ubicar al lector
en las condiciones en que opera el Ingenio "El Carmen" y post~ 
riormente en los capítulos siguientes presentar un examen pro
fundo de los Recursos Humanos objeto de nuestra investigaci6n. 

3.4.1. Recursos Humanos: 

La administración de los jngenids azucareros es sumamente 
particular, puesto que por la importancia econ6mica y social -
del azacar, intervienen muchos factores desde la obtención de
la materia prima hasta su comercialización final y el elemento 
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humano no es la excepci6n en cuanto a la manera sui generis de 
su administración. 

Existen tres clasificaciones gener1cas muy claras en las
que se puede agrupar· el personal y son: 

I. Atendiendo a su actividad en: 

A - Administrativo y 

B De Ffibrica. 

II. Atendiendo a su régimen de contratación en: 

A - Sindicalizado y 
B - De Confianza. 

III.Atendiendo al tiempo de permanencia en: 

A De planta permanente, 
B - De planta temporal, y 
C - Por día. 

De las dos primeras clasificaciones no es necesario plan
t~ar aquí la diferencia entre una y otra, por lo generalizado
de su uso, sin embargo,sf deseamos profundizar e~ la Qltima: 

- De planta permanente: Se designe ;on esta clasificaci6n 
a todo aquel recurso humano que tanto en el periodo de repara
ción y acondicionamiento de la maquinaria, como durante la za
fra, tiene asegurado un puesto que desempeñar en el ingenio, -
dándose el caso de muchos obreros que durante el perfodo de r~· 

paraci6n desempeñan un puesto determinado y durante la época -
de zafra cambian de puesto. 

- De planta temporal: Con esta clasificación se designa a 
todo aquel empleado u obrero oue tiene un puesto que ocupar, -
primordialmente durante el período que dura la zafra, dándose-
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" tasos tanto en oficina como en fábrica que aún en periodos de-
reparaci6n y mantenimiento ocupan un puesto, pero no tienen la 
seguridad de contar con una fuente de ingreso dentro del Inge
nio. 

- Por Ofa: El personal que queda dentro de esta clasific~ 
ci6n, es aquel que única y exclusivamente se le contrata "por 
dfa", en base a la cantidad de materia prima de que disponga -
el Ingenio y solamente durante el perfodo de zafra, destinánd~ 
sele primordialmente a las brigadas de mantenimiento y sanidad. 

Por otro lado cabe señalar, que tanto en el personal adm! 
nistrativo como en el de fábrica existe la clasificaci6n de -
Planta Permanente y Planta Temporal y de confianza y sindical! 
zado, s61o que en la fábrica a excepci6n de los Jefes de Depar 
tamento que son ocho, el resto de los obreros son sindicaliza
dos. 

Cabe destacar que mientras el personal de fábrica es en -
su totalidad del sexo masculino, en las oficinas existe un 55% 
de personal femenino y el resto es del sexo masculino. 

Durante la época de reparación y acondicionamiento de ma
quinaria el Ingenio cuenta con el siguiente número de personas: 

En Planta: 

Obreros 154 
Empleados 30 

Técnicos 8 

Directivos 1 

En Oficina: 

Empleados de Confianza 18 
Empleados Sindicalizados 34 
Directivo 1 
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Mientras que durante la época de zafra, la disponibilidad 
en el personal de Oficina no varfa, en el personal de fábrica-
se incrementa para quedar de la siguiente forma: 

Personal de Fábrica: 

Obreros: 330 en tres turnos 
Personal contratado por dfa 120 

Técnicos 8 
Directivo 1 

No obstante .el incremento que se aprecia en el número de
obre~os, el ·Ingenio no tiene problemas para contar con mano de 
obra suficiente, ya que no sólo cuenta con fuentes como es la
poblaci6n que existe en su derredor o sea Cuautlapan y las po
blaciones de Orizaba, Fortín y Córdoba, sino que además tiene
el Sindicato, que es la fuente primordial para contar con la -
mano de obra requerida, que se encarga de proveerlo de los - -
prospectos que sean necesarios. 

Hemos visto, por una parte, que prácticamente el Ingenio
no tendrá problemas para allegarse la mano de obra en número -
que satisfaga adecuadamente sus requerimientos, sin embargo el 
problema que se le presenta, consiste en captar personal cap~ 
citado, ya no se diga calificado, sino únicamente capacitado y 
con un nivel determinad~ de conocimientos; éste es en verdad,
uno de los problemas que más pue~~n afectar, ~ afectan la ope
ración del Ingenio. 

El problema tiene primordialment_e su origen e·n que los -
ascensos de personal se dan por riguroso escalafón, que es vi
gilado muy de cerca por el Sindicato, dándose casos en que - -
obreros conscientes de su falta de capacidad para desempe~ar -
el puesto superior, se ven en la necesidad de rechazar el asee~ 
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so, provocando primero, que el ingenio tenga que someter a pru~ 
ba a una serie de prospectos que le son enviados por el Sindi
cato hasta que llegue alguno que más o menos cubra los requeri 
mientas del puesto y segundo, detiene el ascenso en cadena que 
vendría detrás de él. 

La situaci6n· anterior se da con cierta frecuencia, ya que 
el nivel promedio de escolaridad del personal es del tercer -
año de primaria; conscientes los directivos de este problema.
procuran encauzar al personal a las actividades, que de acuer
do a las habilidades de cada elemento, podrá desempeñar mejor. 

Aunque debido a lo anterior podría pensarse que la produ~ 
tividad del recurso humano no es adecuada, se ha logrado que -
el obrero. esté consciente de que tiene una labor que desempe-
ñar, y que lo haga procurando hacerlo bien, ya que la falta de 
preparación técnica que ~ienen en .su gran mayoría los obreros, 
la suplen con la vasta experiencia que adquieren a través de -
los años, y si se considera que el promedio de antiguedad de -
los obreros fluctúa entre los 20 y 25 años, podrá comprenderse 
que la productividad sea bastante aceptable. Y este hecho es
el que en cierta forma alivia la falta de recursos de gran ca
lidad, pues tanto la empresa como los obreros saben que con el 
tiempo irán adquiriendo experiencia que los ayudará a cubrir -
la falta de capacitación. 

Otro factor que nosotros consideramos muy importante, es
el que la empresa no tenga problemas para disponer de perso- -
nal y es que éste en general y muy especialmente el de fábri-
ca, se encuentra trabajando satisfecho; es prácticamente gene
ral la opinión y el .sentir de los obreros de que la empresa -
los ha tratado bien, incluso mejor que otros ingenios, y por -
lo mismo ellos tienen que responder a ese trato, trabajando y
trabajando bien, cumpliendo en forma adecuada, responsable y -
profesional con su función. Lo que sinceramente hace mereced~ 
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res, tanto a la empresa como a los obreros, de nuestra admira
ción y felic{tación. 

3.4.2. Recursos Financieros: 

El aspecto financiero de los ingenios es uno de los más -
crfticos, pues el precio de su producto se mantiene fijo, mien 
tr~s que sus costos y gastos van en constante incremento, so-
bre todo en una época c~mo la que actualmenta vive el pafs, de 
elevada inflación, por lo tanto el margen de utilidad obtenido 
es cada vez más reducido; para obtener ese margen de utilidad
el ingenio debe operar con altos fndices de product~vidad y -
eficiencia. 

Por razones muy comprensibles, de discreción no nos pudi~ 

ron proporcionar cifras de sus estados financieros, sin embar
go UNPASA valüa un ingenio multiplicando la capacidad en kilo
gramos de molienda en 24 horas por $5.00. En el caso que nos
ocupa es de 4.000 toneladas por $ 5.00, resultando un valor -
aproximado de veinte millones de pesos. 

El Ingenio "El Carmen", opera como una sociedad anónima. -
cuyo capital social se fija en 15'000,000.00 representando una 
parte reducida del capital contable segÚ"11 se nos informó, lo -
cual es perfectamente razonable, puesto que la estructura fi-
nanciera de la empresa se compone en un 70% con recursos inter 
nos y 30% de recursos externos, reflejando una estabilidad fa
vorable, asf como una satisfactoria situación financiera, ya -
que su estructura es sana. 

Esto se ve reforzado por el hecho de que el 50% de los
activos totales de la empresa corresponden al activo fijo, - -
apreciándose además, que existe una adecuada cunalizaci6n de -
recursos y por lo tanto un aprovechamiento satisfactorio de --
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. los mismos, pues cuenta con un fndice de liouidez de 2.4:1. 

la empresa opera con un porcentaje de rentabilidad del 
10%, que comparado con otras industrias resulta bajo, sin em-
bargo, si tomamos en cuenta que los ingresos que pueda obtener 
dependen totalmente del volumeri de producci6n y no del precio
de venta, pues como ya observamos, la empresa no puede incre-
mentarlo sino que está fijado por el Gobierno Federal, enton-
ces se puede decir que los resultados obtenidos son favorables, 
puesto que materia prima, combustibles, impuestos, mano de - -
obra que representa el 64% de los costos de operación, y en g~ 

neral el costo de sus insumos se incrementa constantemente, el 
ingenio no puede, como la mayoría de las industriasr reflejar
ese incremento de costos y gastos en el precio de venta, por -
lo que el simple hecho de operar con utilidades, manifiesta -
una muy adecuada administraci6n financiera. 

Sin embargo, ésto es causa de que los ingenios sufran de~ 
capitalizaci6n, puesto que dado el bajo rendimiento de la in-
versión no resulta atractivo para los empresarios el continuar 
invirtiendo en este tipo de empresa; decimos conti~uar invir 
tiendo, porque difícilmente algún empresario que no tenga int~ 

reses en esta industria invertirá en ella. Por lo tanto el in 
genio cuenta en forma primordial con los xecursos que genere y 

de ahí que actualmente el 50% de los ingenios que funcionan en 
el pals se encuentren administrados por el Sector Público, - -
existiendo la tendencia a que cada día ese porcentaje sea ma
yor, pues cada vez son menos los ingenios del Sector Privado,
que se pueden mantener con los recursos que generan. 

Seria lógico pensar que dada la importancia del producto
Y las características tan especiales que lleva implícita la -
producción y comercialización del azúcar, los ingenios tuvie-
ran algún subsidio o al menos un tratamiento fiscal preferen--
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te, pero el ingenio objeto de nuestro estudio no cuenta con -
ello, siendo las fuentes de financiamiento a que puede recu- -
rrir, Financiera Nacional Azucarera, S. A., {FINASA) y Bancos
particulares, sin embargo, según nos lo hizo saber el canta- -
dor, rara vez solicitan crédito bancario. Lo que desde el pu~ 

to de vista resulta sorprendente además de las utilidades, es 
que dadas Tas caracterfsticas de su giro, o sea un ciclo pro-
ductivo que dura alrededor de cinco meses, (durante el cual d~ 
be generar los recursos financieros para operar el resto del -
año, etapa durante la cual existen fuertes gastos por la repa
raci6n y mantenimiento de la planta) es que no tenga pasivos -
elevados y sobre todo pasivo a largo plazo, ya que el 100% de
las obligaciones del ingenio corresponden al pasivo circulante, 
pues serfa normal que contratara créditos de habilitación o -
avfo para el pago de mano de obra durante el periodo de repar~ 

ción. 

Consideramos que la política del ingenio de no contratar
préstamos a largo plazo _es adecuada, ya que difícilmente puede 
hacer una planeaci6n financiera confiable, empezando por el h~ 

cho de no tener la seguridad de contar con un 'x' tonelaje ~e
materia prima, ya que no sólo influye el aspecto climatológico, 
sino que además el cultivo de la caña tiene como fuertes comp~ 
tidores, en la zona del ingenio, el café, maíz y chayote, par
lo que resulta aventurado contiatar obligaciones a largo plazo 
que en determinado momento no se podrfan cumplir, comprometie~ 

do la estabilidad de la empresa; lo anterior puede anotarse 
'. . 

como otra de las causas de peso que dificultan la renovación -
de la maquinaria, pues ésta tiene un costo elevado por lo que
serfa necesario obtenerla con apoyo financiero a través·de un
crédito refaccionario a largo plazo, implicando alto riesgo -
tanto para la empresa como para la institución que otorga el -
crédito, pues la capacidad de pago de los ingenios es limitada 
por todo lo ya mencionado. 
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Como se puede apreciar, el aspecto financiero de los ing~ 
nios es tan especial que puede constituirse en materia para d~ 
~arrollar una investigaci6n compl~ta, sin embargo nosotros só
lo queremos dar un enfooue de dicho aspecto, ya que en forma -
directa o indirecta repercutirá en la administración de los r~ 
cursos humanos. 

3.4.3. Recursos Técnicos: 

• Es del dominio pablico que la industria azucarera se en-
cuentra en un perfodo crftico, y seguramente uno de los f~cto
res que influyen en dicha situaci6n sea la falta de capacidad
de la mayorfa de los ingenios para adquirir maquinaria moder-
na, que les permitiese obtener una produ~ti~idad may-0r. 

Siendo la Indu~tria Azucarera)ª primera que existió en -
el pafs, serfa 16gico pensar que tuviera un. grado tecnológico-. 
~uy avanzado, sin embargo, diversos factores (prirnordialmente
el preci~ de venta del azOcarl, _han provocado un e~tanca~iento 

frenando su desarrollo, lo que como anteriormente se mencionó, 
provoca descapitalización no permitiendo fuertes inversiones -
en a c. t i v o fi j o . 

El Ingenio "El Carmen", S. A., no obostante lo antes men--
cionJdo, procura adquirir maquinaria con adelantos tªcnicos -

_que mejoren sus rendim~entos, de ahf que mientras en 1938 te-~ 

~fa capacidad para moler de 60·a 70 toneladas diarias de caña, 
actualmente tenga una capacidad instalada para 4,000 toneladas 
de caña en 24 horas. 

Para moler 4,000 toneladas de caña en 24 horas, el inge-
nio cuenta con una planta que ocupa 11,500 m2., que da cabida
al equipo y maquinaria clasificado en las secciones· de: 



Aba•tecimiento d~ caña 
Equipo de transporte 
Manejo de caña 
Equi~o de molienda 

- Planta de vapor 
Planta eléctrica 
Clarificación 
Evaporación 
Tachos· 

Equi~o de condensación y vacfo 
~ Cristalizadores 

Centrífugas 
Almacenamiento de AzGcar 
Tanoues para mieles 
Tanques para petróleo 
Edificios 
Refinería 
Destilerfa 
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Toda esta maouinaria e instalaciones, se mantienen en - -
buen funcionamiento, no obstante su desagradable mal aspecto,
s igue produciendo debido al mantenimiento ~ante preventivo co
mo correctivo al que está constantemente sometido. 

A continuación se describe brevemente la maquinaria y - -
eouipo de que dispone en cada una de las secciones arriba señ~ 
ladas: 

Los abastecimientos de caña: la caña procede de ejidata-
ríos, arrendatarios y pequeños propietarios. 

~pode transporte: Camiones de distintas marcas, pro-
piedad de cañeros y fleteros. 

Manejo de caña: La caña se maneja en bultos atados con c~ 



denas cañeras y se pesa en 2 básculas, una de 21,000 y la otr& 
de 46,000 kilogramos de capacidad respectivamente. Se desear~ 

ga en el batey por medio de dos grúas autoestables de seis to
neladas de capacidad cada una, de 21.35 metros (70') de radio
movidos por motores eléctricos de 40 HP. Tres arañas que aba~ 

tecen dos mesas alimentadoras,· de estructura de lámina de hie
rro, una con 6 y otra con 9 hilos de cadena, movidos por moto
res eléctricos de 75 HP¡ dos mesas alimentadoras·que proveen -
un conductor de tablillas de acero de 1.52 metros de ancho por 
22.58 metros de largo. 

Una grúa P.H. de 6 toneladas, con motor de combusti6n in
terna de 57.5 H.P., surte una mesa alimentadora de estructura
de lámina de hierro con 8 hilos de cadena que a su vez alimen
ta un conductor de tablilla de acero con.una longitud de 9,45-
metros. 

Equipo de Molienda: Dos juegos de cuchillas con 72 mache
tes de 22 1/2'' .cada uno; el primero movido por una turbina de-
375 H.P.,con reductor de velocidad y otro también por una turbi 
na de 400 H.P.; acoplado a un reductor de velocidad. Un con-
ductor de tablillas de acero montadas en cadena de rodillos de 
1.52 metros de ancho por 17.50 metros de largo que conduce la
caña picada para alimentar la desfibradora. Una desfibradora
de 1.01 x 1.52 metros, acoplada directamente a una turbina de-
300 H.P., con reductor de velocidad; la desfibradora es opera
da a 1.000 r.p.m., un tandem compuesto de 6 molinos de 0.86 x-
1.68 metros, todos con presi6n hidráulica y acumuladores, el -
primer molino está movido por una turbina de 650 H.P., acopla
da a un reductor de velocidad y el reductor está acoplado di-
rectamente a un tren de engranes de acero con relación 1:12. -
El segundo molino está movido por una turbina de 650 H.P .• acQ 
plada a un reductor para el primer paso y un segundo reductor
para el segundo paso; el último reductor está acoplado a un --
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tren de engranes de acero con relación Í: 12; los molinos 3 y-
4 están accionados por una turbina de 1,300 H.P., acoplados di 
rectamente a un reductor y el último reductor está acoplado a
un tren de engranes de acero de 2 pasos que tienen una rela- -
ción de 1:12. Los molinos 5 y 6 son manejados exactamente co
mo los molinos 3 y 4 y su turbina es de 1,300 H.P., para el mi 
nejo de jugo y llevar a cabo la doble inhibici6n se emplean dos 
bombas centrífugas inatascables, acopladas directamente a motQ 
res eléctricos de 5 H.P., para el bombeo de jugo a proceso se
emplean dos bombas, acopladas directamente a motores eléctri-
cos de 75 H.P., un colador de jugo, tipo rastrillo con 150' -
cuadrados de superficie. 

Planta de V~por: Una baterfa de ·7 calderas, de tubos re~ 
tos más una caldera de tubos rectos y paredes de agua. la. No. 
7 d~ 2,000 H.P., la No. 6 de 1,000 H.P; la No. 5 de 1,000 H.P. 
la No. 4 de 1,225 H.P., la No. 3 de 850 H.P., la No. 2 de 850-
H.P~, y la No. 1 de 1,000 H.P.; las calderas Nos. 1, 2, 3 6 y-
7 tienen horno de cuello de botella para quemar bagazo y cáma
ra especial para quemar petróleo, emplean los dos combustibles 
al mismo tiempo. Las calderas 4 y 5 tienen horno para quemar
petr6leo combustible y sistema automático de combustión. 

Dos economizadores con ventiladores de tiro inducido, mo
vidos por motores eléctricos de anillos rasantes de 125 H.P.,
la caldera No. 7 cuenta con un calentador de aire compuesto de 
1,050 tubos de 2 3/8" de diámetr~ por 20' de largo. 

Ventilador de tiro inducido y ventilador para la circula
ción con aire frfo a.través del ventilador. Para el tratamie! 
to del agua de alimentaci6n a calderas, cuenta con una planta
semi-automática, compuesta de un ~quipo de filtración a base -
de grava y arena y de un equipo ablandador <le agua con tres CQ 

lumnas de intercambio iónico, tanques saturadores de salmuera, 
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tanques medidores de salmuera y todos los accesorios necesa- -
rios para su operación. Dos chimeneas de co11creto, una de 75-
metros por 2.50 de diámetro en la corona (246' x 8) y la otra
de 56 metros de altura por 1.86 metros de diámetro en la coro
na (183 1/2' x 6"), y una de lámina de 1.80 metros de diámetro 
por 25 metros de altura. 

Planta Eléctrica: Dos turbo-generadores, acoplados direc
tamente a una turbina, operados a 3,600 r.p.m.; una subesta
ción para recibir corriente, con una capacidad de 200 KW. 

Clarificación: Una torre de sulfitación de 1.25 x 1.25 x-
7 .70 metros, ~ásculas automáticas y alcalización continúa y 

automatica. Tres calentadores para guarapo de 164.47 metros -
cuadra~cs de superficie de calefacción cada uno. Un calenta-
dor con !21.95 metros cuadrados de superficie de calefacción.
Un clarificador tipo flujos paralelos construido en el Ingenio 
de 7.92 metros de diámetro y 7.30 metros de altura, con capaci 
dad je 389,500 litros. Un clarificador de 6 metros de diáme-
tro por 4.70 metros de altura, con una capacidad de 132,890 li 
tros con cuatro charolas de decantación, construido en el Ing~ 

nio. Tres filtros para cachaza, dos de 2.44 x 4.88 metros y -

unp de 3.05 x 6.10 metros y dos cachaceros con barbotadores de 
vapor, con capacidad de 20,000 litros cada una. 

Evaporación: Dos pre-evaporadoras uno 1,057.67 metros cu~ 
drados y el otro de 648.85 metros cuadrados de superficie cal~ 
rica que dan vapores a los calentadores y a los evaporadores.
Dos cuádruples efectos construidos en el Ingenio, el primero -
con cuatro vasos iguales de 627.41 metros cuadrados cada uno y 

una superficie total de 4,292.70 metros cuadrados. 

Tachos: Seis tachos construidos en el Ingenio para la fa
bricación de crudo, con las siguientes características: todos-

-------·--··'~----·-·· 
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de baja cabeza uno de 3.66 metros diámetro en el vaso y con 
una capacidad de 45,000 litros de cada uno ,y dos de 4.97 me-
tros en el vaso y una capacidad de 47,000 litros, tres tachos
para refinado, dos dq tipo recto, de 3.04 metros de diámetro,
con área de calefacción de 142.96 metros cuadrados y 22,656 li 
tros de volumen de templa cada uno y el tercero d~ ·tipo baja
cabeza de 3.35 x 3.96 metros. 

Equipo de Condensaci6n y Vacío: Los vaporadores y cada 
uno de los tachos cuentan con condensado~es barométricos del -
tipo de contracorriente. Para el vacío hay cuatro bombas. • -
Tres bombas de vacío, rotativos, una de 500' cúbicos por minu
to y dos de 1,500' cúbicos por minuto de desplazamiento. 

Cri~talizadores: Ocho cristalizadores en forma de "U" 
construidos en el Ingenio, con movimiento de aspas y circula-
ci6n de agua para enfriamiento, con capacidad de 26,000 litros 
cada uno. Dos cristalizadores con discos de enfriamiento, de-
2.50 metros de diámetro, 55 discos y una capacidad de 46,965 -
litros cada uno. 

Centrífugas: C~torce centrífugas en total repartidas en-
3 baterías en la siguiente forma: la primera batería de 5 cen
trífugas de 1.22 x 0.76 metros, con motor eléctrico a 1~ cabe
za, son operados a 1,200 r.p.m. y manejan azúcares de "A" y -
"B". la segunda baterf~ está compuesta de tres centrífugas de 
1.22 x O J6 metros manejan azúcares de refinado. La tercera -
batería compuesta de 4 centrífugas continua; de 0.94 metros a~ 
cionados con motores eléctricos a través de bandas trapezoida
les, operados a 2,000 r.p.m. Una centrífuga continua para la
doble purga de los azücares de tercera ~finaci6n) y una cen
trífuga de 0.86 metros. Un granulador secador de azdcar, de -
1.83 x 7,31 metros y tambor enfriador construido en el Inge- -
nio, de las mismas dimensiones que el descrito anteriormente.-
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Están provistos de separadores de polvo, radiadores Wing y ven
tiladores auxiliares, una máquina de coser, sacos con capaci-
dad para 400 sacos por hora, una báscula comprobadora de "más
º menos". 

Almacenamiento de Azúcar: 
dad de 150,000 sacos de azúcar 
pacidad de 200,000 sacos. 

Dos almacenes, uno con capaci
de 50 kil og·-amos y afro con ca-

Tangues de Mieles: Dos tanques de lámina de hierro, ci-
lindrico verticales, con capacidad total de 2.200,000 litros. 

Tangues para petr61eo: Un tanque de lámina cilíndrico 
vertical con capacidad de 585,000 litros. El Ingenio tiene 
una instalaci6n en Peñuela, Ver. compuesta de un tanque eleva
do con capacidad de 800,000 litros, para cargar los camiones -
por gravedad y dos tanques con capacidad de 3'000,000 de li-
tros cada uno. Dos instalaciones compuestas de bomb~s. tanqu~ 

ria, etc., para la carga y descarga de los carro-tanques de f~ 

rrocarril, tanto para el. petróleo como para miel~s incristali
zables, un escape para doce carros-tanque de ferrocarril. 

Edificios: Son de estructura de hierro, paredes de mampo~ 
tería y techos de lámina galvanizada. 

Refinería: la refinería se compone de dos tanques fundi
dores de azúcar de 2,818 litros'de capacidad-cada uno. Cuatro 
tanques para agregado de carbón vegetal activado con capacidad 
de 6,000 litros cada uno y tres tanques para el agregado (pri
mer tratamiento) de ácido fosfórico, con capacidad de 6,000 li
tros cada uno. Cuatro clarificadores de 5,000 litros y cinco
filtros de 86.31 metros cuadrados de área filtrante, uno de és 
tos s~ emplea como filtro trampa. 
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Destilerfa: Un alambique contin~o con columna destiladora 
columna rectificadora y columna depuradora, calientavinos, de
fermentación, tanques, bomba, co1 capacidad de 6,000 litros de· 
alcohol de 96ºG. L., en 24 horas. 

3.5. CAPACIDAD ACTUAL DE PRODUCCION. 

La capacidad productiva del Ingenio "El Carmen" se consi
dera satisfactoria dentro ~e la producción nacional. 

La producción de azúcar generada en el Ingenio objeto de
este estudio tiene ciertos altibajos; mientras en los días ac
tuales llega a moler 6,000 toneladas en un solo día, a difere~ 
cia de otros dfas muele menos de 4,000 toneladas diarias. 

Este nivel de producción nos induce a razonar que los fe
nómenos que obstaculizan la producción de azúcar de este inge
nio son varios: 

a). Falta de estfmulos por parte del estado para los em-
presarios azucareros. 

b). Falta de orientación para el campesino cañero en el 
momento de decidir la variedad de caña más adecuada 
para un rendimiento mayor de azúcar. 

e). El empresario azucarero contempla incosteable el pre
cio fijado para el azúcar. 

d). Es evidente que los organi3mos que dirigen y contro-
lan la industria azucarera carecen de coordinación en 
los objetivos que se han planeado, por muy diversos -
que éstos sean. 

e). El Ingenio "El Carmen~, adolece de las característi-
cas que muchos ingenios a nivel nacional pueden tener, 
es por ésto que los niveles de producc~6n no pueden -
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ser elevados y su producci6n actual obedece a fenóme
nos ajenos a la empresa. 

La situación geográfica de este Ingenio relativamente fa
vorable, el ser una tierra fértil y hOmeda en la mayor parte -
del año, obstaculiza el corte de caña y el transporte de la -
misma al Ingenio. Es por ello que el compo~tamiento ·general -
de la producción en época de zafra, contiene altibajos y la e@ 
presa ante estos imponderables ve seriamente afectados sus ob
jetivos de producción a corto plazo y repercute en la mano de
obra empleada para ello elevando así el tiempo ocioso e impro
ductivo. 

la dirección de esta empresa, ante el panorama actual, trr 
tensifica su producción, no en cuanto a la capacidad de capta
ción de caña, sino en cuanto al rendimiento que la tonelada de 
caña debe generar en azocar. 

Conviene evidenciar que la empresa tiene la capacidad en
cuanto a maquinaria y mano de obra de elevar su producción - -
anual hasta en un 50% sól~ que los obstáculos mencionados ant~ 

riormente causan efectos, que mientras no se tomen medidas al
respecto por parte de gobierno j organisros azucareros se tor
narán más graves. 

3.6. PROYECTOS DE EXPANSION. 

La crisis por la cual atraviesa la industria azucarera es 
más compleja con el paso del tiempo. Es así como los proble-
mas generados en el campo repercuten·en la industrialización -
del azficar y obviamente ~n el mercado. 

El control gubernamental ejercido en el precio del azficar, 
provoca contradicciones, si birn, mantienen el acceso por el -
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precio fijado a todas las clases sociales del pafs; por otro -
lado desalientan la inversión o reinversión de la iniciativa -
privada para elevar los niveles de producción azucarera en to
da la República Mexicana. 

El principal problema que afronta el Ingenio "El Carmen", 
objeto de nuestro estudio, lo representa la consecución de la
caña de azúcar. 

El agricultor cañero ya no tiene ni representa el mismo -
interés en continuar produciendo caña de azúcar, frente a él,
existen hoy nuevas y mejores alternativas en cuanto a rentabi-
1 idad; el café y el chayote entre otros, le ofrecen mejores i~ 

gresos a corto plazo en comparación con la caña de azúcar. 

La producción de caña por hectárea en otras partes del 
mundo supera a las 150 toneladas y su contenido de azúcar al -
13%. En México nuestro promedio ·es de 63 toneladas por hectá
rea y su contenido de azúcar nos arroja 5.7 toneladas de azú-
car por hectárea contra 19.5 en otros países, o sea el 25% de
rendimiento total. 

Ante esta situación que tiende a agravarse, a pesar de -
los intentos por descongelar el precio del azúcar, surgen con1 
tantemente obstáculos que frenan la iniciativa del empresario
azucarero. 

Concretamente como ejemplo, podríamos señalar que, mien-
tras el pre.cio del azúcar se ha mantenido exactamente igual -
(exceptuando una reciente modificación al azúcar refinada), -
desde hace siete años les salarios continúan elevándose como -
promedio un 12% anual. Esto acarrea como consecuencia que los 
costos de producción se eleven desequilibradamente sin que el
empresario azucarero recupere en relación a sus utilidades la
ya invertido. 
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El Ingenio "El Carmen" ejecuta programas que conducen a -
la m~ximJ explotación en la caña, sus programas de producci6n
en época de zafra alcanzan los siete días en la semana en sus
tres turnos. 

Es por ello que este Ingenio como muchos otros, ven obst1 
culizada su labor por la falta de materia prima que repercute
año con año en una reducci6n en la producci6n de azúcar de los 
ingenios. 

Por otra parte este mismo Ingenio aparte de su labor pro-
ductora ha sabido fusionar los intereses de la empresa con los 
intereses del trabajador. 

Concretamente sus proyectos de tipo social se han llevado 
a cabo, pensando en el trabajador al servicio de la empresa y

su familia. 

Año Tons. Días efec. % Rendim. Prod. Ton. 
Caña Tons. Caña de molie.!l en Fab. Azúcar 
Molida Molida/Has. da. 

1972 404,095 99.6 109 9.81 39.633 
1973 442,242 109.8 120 9.36 41.402 
1974 429,976 95.7 117 9.81 42.191 
1975 439,368 94.2 124 10.00 43.952 
1976 362,080 85.6 93 10.25 37.131 
1977 315,000 36.000 

(Aprox.). 
*Datos proporcionaGos por el manual azucarero 1977. 

Un breve análisis de la tabla anterior revela que los inS.!! 
mos de maieria prima recibidos por Bl Ingenio registran una ~
dismi~uci6n cada vez mayor. 
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El proceso de producción de azúcar que se lleva a cabo en 
el Ingenio "El Carmen" reviste la cualidad del máximo aprove-
chamiento de la caña de azúcar y elevar cada vez más su rendi-

-
miento en fábrica. Como lo muestra la tabla, el recibir menor 
cantidad de toneladas· de caña, no implica que el rendimiento -
sea menor, por el contrario el proceso de producción se ve li
geramente modificado para que la producción de azúcar por ton~ 
ladas se redµzca lo menos posible. 
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CAPITULO IV 

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 

EN EL INGENIO "EL CARMEN", S. A. 
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4.1. TECNICAS ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS. 

Técnicas de Administraci6n.- Resulta interesante conocer
una empresa que basa su producción en maquinaria obsoleta y c~ 

yos niveles de eficiencia sean bastante aceptables. 

La importancia de este caso radica fundamentalmente en 
el ser humano, particularizando en el trabajador azucarero. 

~l ingenio objeto de esta investigación, ha tenido ante -
sf un conjunto de seres humanos, que más que otros recursos, -
en ellos recae el buen éxito o el fracaso de la empresa. 

El sondeo hecho a esta empresa nos reveló mediante las e~ 
trevistas, la imagen que los trabajadores y empleados tienen -
de la empresa. Las opiniones que los entrevistados expresaban 
tenfan algo en comdn: "las quejas no existfan y se mostraban -
agradecidos con la empresa". Todas estas palabras revelan el
modelo que la gerencia ha elegido para conducir su actividad -
productiva en relación con sus agentes productores. Tampoco -
podemos pasar por alto todos los ~iveles de auioridad que es
tructuralmente existen, sobresaliendo la flexibilidad de que -
gozan los mismos. 

La comunicación es un ejercicio tan usualmente socorrido
en esta empresa que no importa la posición que se ocupe dentro 

. de la estructura jerárquica. Independientemente del mensaje ~ 

que se ~xpresa, se evidencfa una relación casi familiar entre
los trabajadores de la empresa. 
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La Gerencia del Ingenio ha ubicado su desarrollo princi-
palmente dentro de una administraci6n paternalista, fundament~ 
da en una dirección humanista. 

Para aclarar aún _más este tipo de dirección, es necesario 
establecer el papel del sindicato azucarero. 

Cualquier empresa en estos dias planea su desarrollo a 
largo plazo, siendo éste el requisito de moda. Algunas veces
representa un obstáculo, el desarrollo mismo de los sindica- -
tos, cuando los objetivos d~ ambas partes no han sido concebi
dos conjuntamente. El papel que esta agrupación ha desempefia~ 

do es importante por cualquier ángulo que se le observe. La -
influencia del sindicato ha colaborado para que la empresa - -
eternice la posición de permanecer con una direcci6n humanista 
como su principal técnica administrativa. 

Douglas Me. Gregor, estructura de esta manera la teorfa -
"Z" o Dirección Humanista: 

SUPUESTOS: 

a). La gente quiere sentirse importante 
b). Ser informada 
c). Pertenecer a g.rupos 
d). Que se le reconozcan sus méritos 

POLITICAS: 

a). Ensalzar por un trabajo bien hecho 
b). Informar a los subordinadts 
e). Lograr que la gente se sienta importante 
d). ·Establecer un espfritu de gran familia 
e). El Jefe debe explicar el porqué de las órdenes. 



ESPECTATIVAS: 

a). Un trabajador satisfecho producirá más. 
b). Los subordinados cooperarán de buen grado. 
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c). Los elementos tendrán una resistencta menor a la auto 
ridad. 

Esta teoría tiene como objetivo principal, el de motivar
al subordinado y hacer que la orden la acepte como algo valio
so. 

Como pudimos observar, no todos los aspectos de una Dire~ 
ci6n Humanista se cumplen en su est~icto sentido, en el inge-
nio en cuesti6n, ésto hace que por moment6s, la situación del
recurso humano azucarero se torne diferente. 

Cabe decir que Ta Dirección Humanista en que.se encuentra 
la empresa está a punto de avanzar hacia otro tipo de direc- -
ci6n como es la participativa. Esto quiere decir que al aban
donar un tipo de dirección, no existe una ruptura por completo 
de la misma, sino que ~a cabida a que la nueva dirección se -
origine en la antigua y sirva como precedente. 

El elemento humano en el ingenio se siente capaz e impor
tante y~se ha sentido tan motivado que expresa ser parte de la 
empresa. 

El aspecto motivacional ejercido por empresa y sindicato
es de lo mejor en los niveles 4u~·ha abarcado~ su análisis se 
localiza en capitulo aparte. 

La labor humanista que la administración ha empleado, así 
como las relaciones entr~ trabajador y patrón tal vez no hayan 
seguido una.secuencia lógica como lo hubiera sido el estable-
cer un.~rograma y ejecutar las diferentes fases de la Direc- -
ci6n Humanista. No creemos tam~oco que accidentalmente se di~ 
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ron las condiciones propicias para ello; más bien fue, y es, -
e1 deseo de tratarse lo más humanamente posible dentro del pr~ 

ceso productivo. 

Las condiciones que sencillamente aparecieron bajo el - -
buen trato de obrero y patr6n y la labor del sindicato, crea-
ron el medio ambiente laboral que hoy se vive en el Ingenio -
"El Carmen" 

Como ya anteriormente se mencion6, existen condiciones -
propicias para implantar un cambio. 

El recurso humano en todos los niveles tiene la disposi--
. ci6n y la capacidad de afrontar nuevas responsabilidades y ap~ 
yar con mayor cooperaci6n a la empresa, e iniciar una etapa en 
la cual se da maydr participaci6n en las decisiones a todos -
los trabajadores. 

Una direcci6n participativa como lo señala su autor Chris 
Argiris, queda enmarcada dentro de los siguientes conceptos: 

' 

a}. Desarrollarse desde un estado de pasividad, hacia.es
tados de actividad creciente. 

b). Desarrollarse desde un estado de dependencia, respec
to a otras personas, hacia un estado de relativa ind~ 
pendencia. 

c). Desarrollar una conciencia y un control de si mismo. 

SUPUESTOS: 

a). La gente tiene iniciativa y es responsable. 

b). Quiere ayudar a lograr objetivos que considera valio
sos. 

e). Es capaz de ejercitar autocontrol y autodirecci6n. 

d). Posee más habilidades de las que está empleando actual 
mente en su trabajo~ 
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POLITICAS: 

a). Crear un ambiente propicio para que los subordinados
contribuyan con todo su potencial a la organización: 

b). Los .subalternos deben participar en .las decisiones. 

c). El ·jefe debe tratar constantemente de que sus colabo
radores amplfen las áreas en las cuales éstos ejerzan 
su autocontrol y autodirección. 

ESPECTATIVAS: 

a). La calidad de las decisiones y las actuaciones mejor~ 
rá por las aportaciones de los subordinados. 

b). Estos ejercerán sus potencialidades en lograr los ob
jetivos valiosos de la organizaci6n. 

e). Su satisfacci6n se incrementará como resultante de su 
propia contribución. 

La situación del Ingenio en cuanto al tipo de dirección,
está dado en cierto modo porque el personal siente necesidad -
de un cambio gracias a la identificación que ha logrado con la 
empresa. 

El Ingenio por medio de sus dirigentes debe únicamente c~ 
nalizar y optimizar la situación que mejorará aún más la rela
ción obrero-patronal, elevando la productividad del ingenio. 

4.2. NIVELES DE OCUPACION. 

Ubicados en la dimensión y características del Ingenio -
"El Carmen", S. A., podemos decir que el nivel ocupacional es
un punto que se tiene ya bien definido y qur es cubierto desde 
el momento mismo en que el Ingenio comienza su ciclo producti
vo, estableciéndose ésto en razón de que 01 mismo, está inte--
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grado de varios departamentos, a los cuales le son asignados,
dependiendo de la complejidad y el funcionamiento del departa
mento, la cantidad de obreros ne~esarios para lograr plenamen
te los objetivos, en este caso concretamente, sería el produc
tivo. Y es precisamente en base a esta complejidad o funcio-
nes que requiere el puesto, para seleccionar que nivel de obr~ 

ro es el más id6neo para ocupar un puesto, que es determinante 
la distribuci6n ocupacional que se haga, para así poder llevar 
a cabo o en su defecto, cubrir las neces1dades del Ingenio. 

El nivel ocupaciona 1 en el Ingenio es bastante notorio 
por la raz6n de que la producción es continua,. lo que obvia-
mente redunda que en cada departamento hay obreros asignados -
para cada operaci6n. 

El nivel ocupacional en el Ingenio, se integra de trabaj~ 
dores div;didos en obreros y empleados. Los obreros se agru-
pan ·en planta permanente, planta tempora~ y por dí~, en cuanto 
a los empleados, se integran en empleados de confianza y em- -
pleados sindicalizados (hast1 el nivel de subjefe de departa-
mento~. 

La división que se hace en el nivel obrero, se debe al p~ 

riodo de labores del Ingenio, ya que en el período de zafra se 
ocupan todos lo~ obreros a su funci6n especifica y en el. perí.2_ 
do de reparati6n se emplean sólo los de planta permanente. En 
esta etapa los obreros que m:s frecuenteme1.te se ocupan son 
los de talleres, mecánico, eléctrico y de herrería, por sef é~ 
tos los que más se necesitan en esta temporada. Es preciso h~ 
cer la aclaración referente a los obreros que se ocupan en el
período de acondicionamiento del Ingenio para la siguiente z~ 
fra, pues éstos bajan de nivel en cuanto a ocupación se refie
re, puesto que cuando el Ingenio se encuentra trabajando al m! 
ximo de su capacidad éstos tienen una categoría mayor, claro -
dentro del nivel máximo, en cuanto a ocupación se refiere. 
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La actividad del obrero en el Ingenio, se inicia en el m~ 
'llte'lfto que llegan los camiones, trayendo la caña de azúcar, y""" 

~~ preci~amente con este movimiento de camiones cargueros~ q~e 

todos y cada uno de los obreros empiezan su fu~ci6n en el ·pue~ 

to que ocupan y grad~almente aumenta el nivel ocupacional en -
función al departamento y por la gran diversidad de puestos -
existentes, cada uno con varias categorfas, ya sea de primera, 
segunda o tercera, haciendo la aclaración, que estas·catego- -
rfas les son asignadas en b~se a experiencias, responsabili- -
dad, grado de escolaridad, eficiencia en el trabajo, conocí- -
miento de sus actividades, etc., que son factores determinan-
tes para hacer precisamente estas asignaciones. 

Es importante señalar que por el puesto que ocupa, el tr~ 

bajador se siente contento, además se establece, que es aquf -
donde pasa gran parte del tiempo en compañfa de amigos del mi1 
mo departamento o de otros, aunque a simple vista no siempre -
la actividad del obrero en su puesto es dinámica, más bien es
rutinaria, debido a que siempre realiza las mismas tareas. 

Esto se torna más evidente cuando en algún puesto o <lepa~ 
tamento el obrero, por la poca actividad que tiene o en raz6n
de vigilar solamente algún proceso, mata el tiempo charlando,
lo que implica un gran porcentaje de tiempos muertos en fun- ~ 

ci6n a nivel productivo y en base al puesto que ocupa. 

4.3. CONDICIONES DE TRABAJO 

Las condiciones de trabajo ·en que labore el trabajador de 
cualquier ente productivo, pueden repercutir tanto en una man~ 
ra positiva como neg~tiva y en el caso particular del Ingenio
"El Carmen", S. A., las vamos a describir en base a la observ~ 
ci6n que hicimos de sus instalaciones, desglosándolas en va- -
rios puntos para su estudio objetivo. 
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Limpieza de los locales: como se ha explicado en capítu-
los anteriores, la actividad de los Ingenios se realiza en dos 
períodos que constan de repar~ci6n y mant~nimiento de las ins
talaciones y zafra. Durante el perfodo de reparación de las -
instalaciones, hay una total limpieza de las mismas, ya que a
la dirección del Ingenio le preocupa de sobremanera que el in-· 
genio se encuentre perfectamente limpio, existiendo .letreros -
preventivos por todas las instalaciones donde conminan a los -
obreros para que traten de observar una limpieza absoluta por
que va en beneficio propio. 

En época de zafra se puede pensar que por haber gran mov! 
miento de caña de azúcar, podrá perderse la limpieza observada 
en la Apoca de reparación, debido a que es un proceso de tran! 
formación largo que genera basura en exceso, pero los desperdl 
cios de la caña no caen al suelo, se envían a dos áreas que -
son, primera, se traslada el bagazo a instalaciones donde se -
le comprime para servir de matefia prima en la fabricaci6n de
papel, y la segunda sirve como combustible para las calderas. 

En otros pasos del proceso de elaboración de azúcar, tam
bién se generan desperdicios, que son destinados al abono de -
tierras. 

Otro punto muy interesante es que la dirección del Inge-
nio en época de zafra contrata personal única y exclusivamente 
para mantenPr limpias las instalaciones. 

Agua Potable: 

La zona donde está ubicado el Ingenio es una zona subtro
pical, existiendo únicamente un depósito de agua potable, y en 
la época de zafra en. algunas áreas del Ingenio se·concentra m~ 
cho el calor, por lo tanto, los trabajadores se tienen que de! 
plazar. desde el lugar de sus labores hasta el lugar donde se -
encuentra el depósito de agua ~on la consi~uiente pérdida de-
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tiempo, además~ se abandona el puesto durahte ese tiempo, lo -
que puede ocasionar siniestros. 

Calidad e Intensidad de la Luz: 

Aquí debemos tomar en consideración que las instalaciones 
del Ingenio no se encuentran aisladas del exterior, permitien
do la entrada de luz y aire, presentando iluminaci6n aceptable 
en la mayor parte de la planta, aunque existen áreas donde __ la
iluminaci6n es deficiente, como en el proceso de filtración de 
mieles. 

En la noche la situaci6n es similar, porque tienen sufi-
ciente luz eléctrica para que el proceso productivo no tenga -
ninguna interr·1pci6n por causa de iluminaci6n: 

Ventilación: 

En este renglón los problemas del IngeniJ son mínimos, ya 
que es abierto y tiene circulaci6n de aire fresco, no permf ~ -
tiendo que el calor se acumule, aunque e~ algunas áreas de la
planta por su misma actividad, las máquinas emiten mucho calor 
y la ventilaci6n natural no es suficiente para mantener fresca 
e~a área. En tiempos de frío lo abierto de las instalaciones
provoca que al correr el aire fr~o sin que haya ninguna prote~ 
ci6n, los obreros no rinden igual y baje lA ~roducci6n. 

Ruido: 

El ruido es uno de los problemas ~ás graves en cualquier
fábriaa, por el ruido que emiten las máquinas cuando trabajan
ª todo volumen; en el Ingenio se presenta un gran problema, ya 
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que en época de zafra hay mucho ruido y la Direcci6n del mismo 
Ingenio no se ha preocupado por dar a los obreros implementos
que los protejan, poniéndolosen peligro de mermar la capacidad 
auditiva y en caso extremo hasta perderla totalmente; 

Lugar de Trabajo: 

Asientos y Espacios. Para desempeílar satisfactoriamente~ 
sus funciones, cualquier trabajador debe de estar contento con 
su trabajo. En el caso del Ingenio, la mayorfa de los trabajA 
dores lo están, aunque se da algún caso aislado de algunas in
conformidades. 

Aspecto importante es el hecho de observarse que no hay -
asientos para que los obreros puedan descansar a intervalos, 
solamente en casos muy aislados hay algunos bancos para tal -
fin. Otro punto muy importante·son los espacios que debe ha-
ber entre las máquinas, para que los obreros puedan trabajar -
libremente, debido a que la maquinaria se encuentra ubicada en 
forma aglomerada, dejando en ocasiones espacios sumamente red~ 
cidos lo que complica la actividad del trabajador; probablemen 
te ésto se deba a que no existi6 un estudio previo a la insta
laci6n de la maquinaria, pues la planta ha ido creciendo y ca~ 
biando su maquinaria conforme surjan las necesidades y de acuer 
do a los recursos disponibles. 

Prevención de Accidentes: 

La prevenci6n de accidentes es un elemento de las condi-
ciones de trabajo que tiene gran importancia en cualquier fá-
brica. En el Ingenio "El Carmen", se le da una i~portancia r~ 

levante a este renglón, ésto se puede detectar por la plá:ica
que sostuvimos con un directivo del Ingenio y con los trabaja-
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dores, donde nos dicen que el fndice d~ accidentes graves es -
casi nulo, y que si hay casos donde se accidenta un obrero, p~ 
ro son accidentes leves como cuando se les cae alguna herra-.
mienta lastimándoles un pie o una mano, apreciándose la exis-
tencia de avisos preventivos diseminados por ·toda la planta. -
En el área de molinos detectamos lo que a nuestro parecer es -
el área más peligrosa de la planta ya que no hay protección P! 
ra el obrero y con ésto pierde seguridad y rapidez al realizar 
sus actividades, ésto lo determinamos en base a que hay maqui
naria muy peligrosa con pasillos muy estrechos por donde deben 
caminar los obreros cuando se atasca algún molino y para la 1~ 
bricaci6n de los mismos; los trabajadores tienen que pasar por 
los costados de esta maquinaria a solucionar este problema con 
el consiguiente peligro para su integridad ffsica; independie~ 

temente de esta situación en el Ingenio "El Carmen", la preve~ 
ci6n de accidentes se lleva satisfactoriamente .repercutiendo -
en la productividad del Ingenio como en la seguridad de los -
obreros. 

Prevención de Incendios: 

En el Ingenio a excepción del bagazo de caña y el petró-
leo no existen materiales inflamables, sin descartar el hecho
de que cualquier descuido o imprudencia puede provocar un in-
cendio. 

A este punto la Dirección d~Í Ingenio no ·1e ha prestado -
la atención debida, porque observamos que dnicarnente existen -
dos extinguidores y para la magnitud de las instalaciones y ID! 
quinaria del Ingenio resultan definit~vamente insuficientes y
en cualquier conato de incendio es casi imposible que se pu-
diera sofo~ar, sobre todo en un clima en que el verano es sec9, 
como lo.es en la región donde se encuentra establecido el Ing~ 
nio, _existiendo un mayor fndice de probabilidades. _; 

i , 
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~.~. RECLUTAMIENTO, SELECCION Y CONTRATACION. 

tl Ingenio realiza' el reclutamiento para los puestos de -
c-Qftf1anza, mediante las recomendaciones y es designado por la
Direcci6n; lo.s puesto.s de confianza son Direcci6n, Inspección
Y Vigilancia. 

Cabe mencionar que para la función de reclutamiento no se 
cuenta con ningún tipo de objetivos, políticas ni procedimien
to. 

En cuanto al reclutamiento del personal obrero corre a -
cargo del Sindicato y lo lleva a cabo por recomendaciones, - -
amistades y familiares del propio personal obrero del Ingenio, 
ya que son fuentes de reclutamiento más cercanas y codiciables. 

Para ocu~ar una vacante dentro de la organizaci6n deben 
ae haber rasado por eventuales o suplentes, en virtud de que -
rara vez se contratan obreros de nuevo ingreso, pues cuentan -
con un gran número de trabajadores eventuales y temporales, -
los cuales deben considerarse en primera instancia ya que se -
cuenta con un sistema de escalafón dentro de los obreros sindi 
cal izados, y no permite que al momento. de encontrarse una va-
cante sea ocupada por una persona de nuevo ingreso, ya que el~ 

escalaf6n es determinado por la antiguedad de los obreros. 

La forma en que se cubre la vacante es pot medio de requj_ 
siciones que elabora cada departamento, las cuales son envia-
das a la empresa para que tenga conocimiento y al sindicato· p~ 
ra cubrir dicha plaza. 

Selección: 

En cuanto a esta funci6n ·dentro del Ingenio nos presenta= 
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mos ante dos situaciones ya que el personat de confianza es s~ 
leccionado directamente por la organizaci6n dependiendo de las 
vacantes que tienen en los pocos puestos de confianza con que
cuenta la organizaci6n. 

No se cuenta con ninguna técnica para la selección de pe~ 
sonal de confianza, se les aplica Gnicamente un examen de con~ 
cimientos generales muy sencillo y un examen médico antes de -
contratarlos. 

En cuanto al personal sindicalizado nos encontramos con -
que tampoco utiliza una técnica para la selección. El proced.:!_ 
miento para dicha selección es el siguiente: 

Al originarse una vacante, se selecciona una persona para 
cubrir un puesto de pe6n, ya que la vacante ha sido cubierta -
por otro obrero que está ubicado en el escalafón de~ajo de la
persona que lo dejó y de esta manera todos ascienden hasta de
jar el Gltimo puesto vacante~ 

El sindicato selecciona a la persona para cubrir dicho. 
puesto en base a las rec6mendaciones que llev~. pero dicha se
lección está bajo la supervisión de la organización, dicho - -
obrero es puesto a prueba duran:e 30 días, en los cuales el -
sub-gerente de fábrica observa su desempeño y capacidad, y di
cho sub-gerente será el que decida si se contrata o no al obr~ 

ro, si es rPchazado, el sindicato enviará a otr.o obrero, hasta 
cubrir la vacante. 

No hay ningan tipo de objetivos, ni po11ticas, para cu- -
brir esta función, ya que no se interesa la organización en e~ 

te aspecto. 
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Contrataci6n: 

, En el ingenio existen dos tipos de contrato, el que otor
ga la organizaci6n a los empleados de confianza, mismo que se
denomina contrato individual •. Esta contratación la lleva a C! 
bo la direcci6n de la empresa. 

Los obreros sindicalizados después de que la organizaci6n 
decide en los 30 días de prueba que se queden a trabajar, son
contratados por el sindicato bajo el contrato colectivo de tr! 
bajo, contrato ley de la industria azucarera; en esta Ley se -
contemplan todas las obligaciones del obrero y todos sus dere
chos, del mismo modo las del Sindicato y de la Empresa. 

4.5. CAPACITACION Y DESARROLLO. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los ingenios, 
es la falta de personas con estudios técnicos, ya que la mayo
ría de los obreros tienen un bajo nivel de educación escolar;
en términos generales alcanzaron el 3er. año del ciclo prima-
rio. 

Los obreros del Ingenio "El Carmen", como la mayoría de -
los obreros en el país, han adquirido experiencia a través de
los años de trabajo en el ramo de su actividad. 

Tanto los propietarios como los directivos del Ingenio, -
no se han preocupado por la tecnificación y educaci6n, ya que 
s6lo piden del trabajador que sea cumplido y responsable.a su
ingreso al trabajo. E~ trabajador al ingresar al Ingenio por
primera vez, es considerado peón y se inicia en labores que r~ 

quieren de poca capacidad intelectual y de técnicas rudimenta
rias. 

El aspecto del escalafón representa un serio problema, pue~ 
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to que a muchos qbreros les da seguridad en su plaza de traba
jo ya que es fuertemente apoyado por el Sindicato de Trabajad~ 
res de la Industria Azucarera de la República Mexicana. 

Lo anterior trae como consecuencia, que gente que tiene 
ambiciones, ideas de superarse con su trabajo o gente que tie
ne estudios de un nivel medio superior, no trabaje en los ing~ 
nios o no desee realizar_ otros estudios ya sea técnicós o de -
otra fndole, en virtud de que para ascender al puesto inmedia
to superior debe esperar varios años. 

En el Ingenio "El Carmen", por las entrevistas que reali
zamo3 a los obreros y empleados, expresaron varios de ellos -
que no tiene objeto prepararse, si para ascender al siguiente
puesto pasarán v~rios años, por lo cual algunos han buscado -
otro trabajo y otros prefieren seguir como están o han dejado
de trabajar y siguen estudiando otras especialidades. 

Los obreros que actualmente laboran en "El Carmen" tiene~ 

un promedio de 20 años de~ntiguedad y algunos han alcanzado -
la categorfa de maestro de primera o técnico de primera, y di
chas personas no alcanzaron a terminar la. primaria y sólo alg.!!_ 
nos empleados de confianza tienen un grado de estudios de ni-
vel superior, pero es mínima esta cifra; los obreros de bajo -
nivel en cuestión de estudios reconocen su precaria prepara--
ción y la necesidad de superarse en ese sentido y la han supli 
do con la responsabilidad y el gusto de hacer bien su trabajo. 

El trabajador del ingenio -casi la totalidad por lo gene
ral- al término de cinco años conoce la fact~rfa y las funci~ 
nes de los puestos en que se divide el proceso de producción. 

Lo anteriormente mencionado es consecuencia de la "movili 
zación interna de los obreros, ésto es que la gente está en -
constante rotación supliendo algún compañero ausente o durante 
la zaf~a o reparación cambia de puesto, lo que le ayuda a con~ 

--.! 
¡ 

l 
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cer las máquinas y su manejo casi total, en el tiempo antes d! 
c:ho" 

En el afio de 1972, el 14 de noviembre, ~or un acuerdo en
tre los patrones y el sector obrero se acord6 en la Cláusula -
IXII del Convenio con que revisaron el Contrato Colectivo de • 
Trabajo, la creaci6n del Instituto de Capacitaci6n. 

El objetivo del sistema de capacitaci6n de la Industria 
Azucarera es: 

"Incrementar los co~oc1m1encos, las habilidades, la des-
treza y las actitudes de los recursos humanos actuales y
potenciales para propiciar su pleno desarrollo profesio-
nal y personal y elevar correlativamente los niveles de -
productividad azucarera". 

Para lograr el objetivo del sistema de capacitaci6n de I~ 

dustria Azucarera, fué necesario integrar varias funciones co
mo: 

Investigaci6n sobre el tipo de Capacitaci6n. 

Definici6n de operaci6n y de evaluaci6n de los Cursos de
Capacitaci6n. 

Promoci6n y Divulgaci6n de los cursos de Capacitaci6n. 

Asicnac16n de Recursos para los cursos de Capacitación. 

Elaboraci6n de Programas de Capacitación y Realización de 
Programas y Asesoramientos para funci6n de Capacitaci6n. 

El sistema de Capacitaci6n halla su complemento institu-
cional, en el sistema educativo. No· obstante ello, aún los -
servicios son visiblemente unilaterales porque en la relaci6n
industria-sistema educativo, éste satisface generalmente nece
sidades de aquélla. 
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Se pens6 que en el futuro los convenios que se pueden es
tablecer sean entre otros: 

De beca, reconocimientos adquiridos por experiencia o 
determinaci6n mediante diplomas y certificados, res
petando para ello la Ley Federal de Educación. 

Estancias en los ingenios, servicib social ~e pasan-
tes, cursos semestrales o anuales pagados dentro de -
la industria y práctica a cargo de personal de los i~ 
genios, asesoría para la realización de trabajos de -
investigació~ y tesis a cargo de técnicos o directi-
vos de la industria. 

Los objetivos del sindicato con respecto al Instituto de-
. Capacitación para los obreros, en lo teórico son excelentes, -

pero en cuanto a su realización dejan mucho quL desear; se ha
sabido de cursos impartidos en el Ingenio "El. Carmen" a los -
obreros, pero sin tomar en cuenta el actual nivel de estudios, 
dichos cursos eran a nivel técnico, siendo tales cursos de po
co provecho para los rismos obreros ya que el lenguaje de los-

· exponentes es muy técnico y los. asistentes no lo entienden y -

por lo tanto al no entender las clases se sienten desilusiona
dos y abandonan las aulas, sin haber obtenido progreso alguno
en su aprendizaje. 

los dir~ctivos del Ingenio han reconocido lo mal planeado 
de los cursos impartidos, y los r.esultados ar~ojados son nulos 
en un 98%, sin haber logrado satisfacer la .inquietud de muchos 
obreros, y han dado como resultado elevados gastos para los -
fondos del sindicato destinados al In~tituto de Capacitación. 

Para lograr un d~sarrollo personal se re~uiere de una su
peración constante de conocimientos y ura buena preparación -~ 

técnica. por parte de los obreros, .cosa·s ., . que ·se presenta, -:-
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bastante diffcil por el sistema que prevalece en la indu~tria

az~carera, cuya estructura es muy compleja y muy diferentes a
otros sistemas y estructuras de organización. 

Generalmente el obrero azucarero aprende a trabajar sobre 
la marcha y el sindi¿ato es el encargado de proporcionar gente 
al ingenio, cuando lo requiere, el ingenio la acepta por lo g~ 
neral, como peones sin más requisito que ser recomendados por
el propio sindicato. 

En cuanto ~ la palabra adiestramiento es la acción y efef
to de adiestrar; que significa hacer diestro, enseñar, instruir, 
guiar o encaminar. 

En la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, se asienta 
en el Artículo 132, Fracción XV dentro del Capítulo IV de los
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones, 
lo que se refiere a la capacita~ión que debe brindarse a los -
obreros para la superación de los mismos . Son obligaciones -
de los patrones: 

XV. Organizar permanente o periódicamente cursos o ense
ñanzas de Capacitación profesional o de adiestramie~ 

to para sus trabajadores, de conformidad con los pl! 
nes y programas que, de común acuerdo, elaboren con
los sindicatos o trabajadores, informando de ellos a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o a las
autoridades de trabajo de los Estados, Territorios y 

Distrito Federal 

En base al Artfculo 132, Fracción XV, antes señalado, la
industria azucarera también ha reglamentado lo referente a la
capacitaci6n y adiestramiento en el Contrato Ley de Trabajo de 
la Industria Azucarera. En dicho contrato, los artículos que
se ocupan de la Capacitación y Adiestramiento son: 
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Art. 13. Como fué modificada la Ley Federal del Trabajo, 
suprimiendo a 16s aprendices y como las empresas en este
artículo aceptaron el pago de los salarios de dichos 
aprendices, ahora con el producto de esos salarios se - -
constituirá un fondo.para que el mayor ~úmero de hijos e
hijas de los trabajadores puedan capacitarse, ya sea en -
oficios carreras técnicas o profesionales, etc. 

Art. 14. Las empresas tienen la obligaci6n de preparar -
técnicamente a los trabajadores mexicanos miembros del -
sindicato, para ocupar puestos técnicos dándoles toda el~ 
se de facilidades, a efecto de que puedan sustituir a - -
quienes no siendo mexicanos, ocupen estos puestos. 

Cuando el sindicato pueda administrarlos, las Empresas se 
comprometen a cubrir los puestos técnicos a que este Articula
se refiere con trabajadores mexicanos por nacimiento, miembros 
del Sindicato que aún cuando no tengan el título de técnicos,
se encuentren capacitados para desempefiar el puesto de que se
trate. 

Art. 128. Las partes convienen en que el Instituto de C.!!_ 
pacitación de la Industria Azucarera, será el responsable 
de la Organización, funcionamiento y desarrollo del Sist~ 

ma Nacional de Capacitación de la Industria Azucarera. 

Para óptimo funcionamiento ef~l Sistema d~ Capacitación y
del Instituto, éstos se vincularán con el Comité Mixto de Pro
ductividad, el cual estará formado por igual número de obreros 
y patrones y un representante de la Comisión Nacional de la In 
dustria Azucarera. 

La Capacitación de los Ingenios es el resultado de una r~ 

visión a fondo en los sistemas correspondientes en otras insti 

' ; 1 

! 
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t:ttc.i·o11es y empresa, nacionales y extranjeras y de un anál isi's
e9lilrau:stivo de los puntos de vista de países como Inglatena, ·· 
.J<apón,, :Estados Unidos de América y Francia. 

·~S. SUELDOS V SALARIOS. 

Empecemos por establecer que tradicionalmente y por aspe~ 
tos de sutileza, la palabra Sueldo se ha utilizado para seña-
lar la remuneración que percibe el empleado de oficina o admi
nistrativo, mientras que ~alaric se ha utilizado para señalar
la remuneraci6n, que percibe el ol.Jrero y ésta es la única dife
rencia que existe entre una y otra, diferencia que es s6lo de~ 
tipo sem~ntico, por lo que nosotros s61o emplearemos la pala-
bra "salarios". 

En el Ingenio "El Carmen", S. A., como en el resto de la
lndustria Azucarera, ,a administraci6n de salarios pr~cticamen. 
te no existe o no se da, pues no se llevan a cabo técnicas co
mo: análisis de puestos, valuaci6n de puestos o calificación -
de méritos, sino que para la fijación y aumento de sueldos, se 
apegan a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo de 
las Industrias azucarera, alcoholera y similares de la Repúbli 
ca Mexicana, mismos que en el aspecto que toca a salarios es -
rev1sado anualmente y en dicha revisi6n es el único momento en 
que la empre:a puede influir hasta cierto punt en la adminis
trac16n de sueldos; ésto es por lo que se refiere al personal
;¡indicalizado que comprende el 95% del total empleado en el In. 
genio; por lo que respecta al personal de confianza tampoco se 
practica una técnica administrativa adecuada. En primer lugar 
porque no hay quien la lleve a cabo y en segundo lugar porque
resultaria poco costeable, desarrollar o simplemente aplicar -
técnicas de administración de salarios para sólo un 5% de los
empleados; los empleados de confianza son remunerados de acuer 
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do al criterio de su jefe quien determinará salario inicial y
los aumentos que juzgue pertinentes, tomando como base su exp~ 
riencia en el manejo de personal y si él considera que el em-
pleado está trabajando bien o mal. 

Cabe señalar que en el Contrato Colectivo de Trabaje de -
la Industri~ Azucarera, para la fijación de salarios, los ing~ 
nios se f~~uentran divididos en tres grupos~ clasificados de -
acuerdo a la producción de toneladas de azúcar por zafra, sien 
do importante destacar que una vez que un Ingenio alcanzó una 
producción que lo coloque en el grupo superior, deberá conti-
nuar pagando los salarios correspondientes a ese grupo, aunque 
su producción baje a niveles que lo colocarían en el grupo in
ferior, pues de lo contrario se violaría lo dispuesto por la -
ley Federal del Trabajo, en el sentido de que por ninguna ca~
sa se le puede disminuir el salario al empleado; de ahí que al 
gunos ingenios prefieran únicamente llegar ha~ta cierto tonel! 
je de producción, ya que no es fácil mantener un alto vol~men
de producción como el que se logra en un año en que las condi
ciones de fabricación fueron favorables. 

El Ingenio ."El Carmeri", S. A., se encuen~ra clasificado -
en el primer grupo junto con otros 52 Ingenios, que son todos
aquellos cuya producción ha alconzado en alguna zafra más de -
40,000 toneladas de azúcar, correspondiéndole el tabulador que 
comprende 21 páginas del contrato colectivo de trabajo, y que
presenta sal~rios que van desde$ 30.25 diarios hasta $377.05-
diarios, incluyendo prácticam~nt~. todas las c~fras en pesos y
centavos que se hayan interll)etias entre dichas cantidades y -
que no tiene objeto reproducir aquf. 

Ahora bien, este tabulador sirve para aplicarse en los si 
guientP.s casos: 
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a}. Para calcular los salarios devengados. 

b). Para calcular las horas extraordinarias. 

c). Para los descansos. 

d). Para las va~aciones. 

e). Para los salarios caídos. 
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f). Para indemnizaciones de cualquier naturaleza, ya sea 
para salarios fijos o a destajo. 

g). Para salarios por causa de enfermedad o riesgo de -
trabajo. 

h). Para calcular el tiempo perdido en casos de trabajo
por jornada legal. 

i). Para calcular salarios correspondientes a indemniza~ 
ciones cuando se haga uso del artículo 100 del Con-
trato Colectivo (el ar.tículo 100 se refiere a la su
presí6n de plazas a causa de implantación en la ins
talaci6n de nueva maquinaria). 

j}. Para calcular la prima de antiguedad si el salario -
que percibe el trabajador excede del doble del sala
rio mínimo del trabajador de este contrato, se consi 
derará esta cantidad como salario mínimo y no el do
ble del salario mínimo regional. 

k}. En general para calcular cualquiera otra prestaci6n
pecuniaria amparada por el contrato en favor de los
trabajadores . 

El Ingenio tiene que apegarse a lo establecido en el Con
trato Colectivo de Trabajo, que en lo referente a salarios co~ 
prende el capitulo IX que contiene los artículos 28, 29, 30, -
31, 32, 33 y 34 de los cuales se hace una breve descripci6n ~
continuación: 



Artfculo 28.- Establece que los salarios que deberán per
cibir los trabajadores de esta lridustria son los que constan -
eri el Contrato Colectivo ya citado, toni'ando como base el tabu
lador que en él se anexa y que es aplicable en los casos que -
ya arriba señalamos. 

Artfculo 29.- Se refiere a que si en algún centro de tra
bajo los salarios pagados son mejores que los .establecidos en
el Contrato, deberán subsistir los primeros. 

Artículo 30.- Establece que cuando un obrero trabaje todo 
el año, tendrá derecho a un aguinaldo equivalente a 15 días de 
salario, y en caso de que el obrero s6lo haya laborado durante 
todo el perfod6 de zafra o de reparaci6n tendrá derecho a un -
aguinaldo equivalente a siete y medio días de salario; en am-
bos casos a má~ tardar deberá entregársele al. trabajador el -
dfa 20 de diciembre. 

Artículo 31.- Establece el sistema para efectuar el cálc~ 
lo de salarios caídos, indemnizaciones por accidentes no prof~ 
sionales, riesgos de trabajo y enfermedades comúnes, en traba
jos a destajo, etc. 

Artículo 32.- Establece el día que debe llevarse a cabo -
el pago del salario a los trabajadores, mismo que será el últi 
mo día hábil de la semana y se pagará precisamente cada semana 
dentro de la jornada de trabajo y en caso de retraso imputable 
a la empresa, ésta tiene que cuhrir a los trabajadores el tiefil 
po de retraso a jornal diario. 

Artículo 33.- Establece que a trabajo igual corresponde -
salario igual, 

Artículo 34.- Indica que los patrones no podrán suspender 
a los .. trabajadores cuando hayan iniciado las labores sin suje
tarse a lo dispuesto en los artículos 427, 428 y 429· de la Ley 
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federal del Trabajo. 

Y señala que cuando las necesidades urgentes de la emRre
sa lo impongan, se podrá asignar al trabajador labore's difer~.n. 

tes para las que fue.contratado, siempre que no se af~ct~ •u~ 

estado físico, categoría y salario. 

En general podemos decir que el Contrato Colectivo de t~a 
bajo de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la 
República Mexicana, está muy apegado a la Ley Federal del Tra
hajo y que no otorga mayores co~~esiones en lo referente a sa
larios. 

4.7. PRESTACIONES. 

En la Industria Azucarera el aspecto de las prestaciones
es uno de los factore~ más avanzados en la Administración de -
Recursos Humanos, pues el obrero que labora en esta industria
goza de prestaciones arriba del nivel medio del resto de los -
obreros del país. 

E.n el Ingenio "El Carmen", S .. A., tenemos información de-
1916, año en el que se construyeron 25 casas habitación de ma~ 
postería con techo de teja, para procurar vivienda a sus obre
roJ, que para aquel entonces era una prestación elevada; apre
ciándose que gracias a Jer la primera industria del país, ha -
sido de las industrias que mejores prestaciones otorgan a sus
obreros en la actualidad, ya que nJ siempre fue bien remunera
do ni bien tratado el obrero que labora dentro de ella, pues -
es sabido que durante el siglo pasado al igual que en el resto 
de las industrias existentes en aquel entonces, el obrero se -
encontraba en condiciones precarias. 

Hoy en día y en gran parte, gracias a la intervtnción del 
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Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Simila-
res de la República Mexicana, el obrero de esta industria goza 
de prestaciones que en nuestro medio (México) se pueden califi 
car de altas, lo que se ve reforzado por el hecho de que en el 
Ingenio objeto de nuestro estudio, se erogan·aproximadamente -
$ 0.60 por concepto de prestaciones por cada $ 1.00 de nómina
pagado. 

Las prestaciones a que tiene derecho el trabajador en ·1a
industria azucarera, se encuentran plasmadas en el Contrato C~ 
lectivo de Trabajo de las Industrias Azucarera, Alcoholera y -
Similares de la República Mexicana, tocándose en 8 de los 17 -
capftulos que contiene y abarcando especfficamente 60 artfcu-
los de los 130 que lo comprenden. Dentro de este contrato sc
adoptan todas las prestaciones establecidas por la ley Federal 
del Trabajo y prestaciones adicionales que so~ particulares de 
esta 'industria. 

A continuación detallamos las principales prestaciones a
que tiene derecho el trabajador de la industria azucarera con
tenidas en el Contrato Co1ectivo correspondie~te. 

CAPITULO l I I: 

Artfculo 13.- Establece la creación de un fondo para que
los hijos e hijas de trabajadores puedan capacitarse ya sea en 
oficios, carreras técnicas o profesionales. 

Beneficio que no terminará, hasta que.el sujeto concluya
su preparación, no importando que el padre ya se haya separado 
de la empresa. 

Artfculo 14. Fija la obligación del empresario de prepa
rar técnicamente a los trabajadores mexicanos, miembros del~
Sindicato, para ocupar puestos técn~cos dándole toda clase de-
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facilidades para tal fin. 

"CAPITULO IV: 

Artículo 15.- Indica que las jornadas de trabajo serán 
las establecidas en el Capítulo LI del Título Tercero de l~ 

ley Federal del Trabajo. 

.HH3 

Artículo 18.- Percibirán salario doble los trabajadores -
que laboren en el interior de aparatos y en temperaturas que - · 
excedan de los 45ºC, en donde el agua o el lodo tengan una pr.Q_ 
fundidad mínima de 8 centímetros, o cuando ejecuten maniobras
ª una altura de 6 metros o más del nivel del piso más pr6ximo
o sea la planta sobre la que estén trabajando. 

CAPITULO VIII: 

Artículo 22.- Fija los días de descanso durante el año, 
además del descanso semanal no computables como período vaca-
cional. 

Artículo 23.- Establece que los trabajadores pueden sus-
pender sus labores hasta por un máximo de cuatro días siempre
que avisen con la anticipa~i6n requerida. 

Artículo 24.- Indica que el período anual de vacaciones -
será de 20 días consecutivos, mismos que se incrementarán ha-
biendo cumplido los 29 años de antiguedad en 2 días y 2 más -
por cada 5 años · 1 icionales. 

Artículo 26.- Los trabajadores podrán disfrutar de dos 
clases de permisos: 

a). Permisos particulares, motivados por asuntos priva--
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dos del trabajador. 

b). Por comisiones sindicales, del Estado o de eleccidn
popular. 

Artículo 30.- Aguinaldo. 

CAPITULO X: 

Artfculo 35.- Además de la atención médica y material de
curaci6n y de la indemnización a que se refiere el artículo --
487 de la Ley Federal del Trabajo, en los casos de riesgo de -
trabajo, los obreros percibirán durante el tiempo de su incap~ 

cidad el salario íntegro. 

Artfculo 39.- Cuando el trabajador o sus familiares pade~ 

can tuberculosis, a petici6n del Sindicato, podrán ser trasla
dados para su curaci6n al Sanatorio, que el mismo sindicato d! 
signe, debiendo ser a cargo de los patrones los gastos de di-
cho traslado, asf como los de regreso. Y cuando sea necesario 
que el enfermo sea acompañado también se cubrirán los gastos -
del acompañante. 

Artfculo 43.- Los empresarios deben proporcionar al trab~ 

jador los aparatos que contribuyan a reintegrar al trabajador
la facultad que haya perdido por consecuencia de un riesgo pr~ 
fesional. 

Artículo 45.- Establece la ayuda económica para el fune-
ral del trabajador o de sus familiares, además de·lo fijado -
por la Ley Federal del Trabajo y por el Instituto Mexicano del 
Seguro So~ial. 

Rrtfculo 47.- Cuando el trabajador sea victima de acci<len 
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t.es o enfermedades no profesionales, el patrón deberá pagar -
el 50% del salario que venfa devengando el trabajador. 

Artículo 55.- Se refiere a la ayuda económica que deberá~ 
otorgar la E~presa en casos de alumbramiento. 

CAPITULO XI: 

Artículo 56.- Establece la obligación de los patrones de
proporcionar vivienda cómoda e higiénica al trabajador en for
ma gratuita, así como reparar las que· se encuentren en malas -
condiciones 

Artículo 59.- Fija que el patrón deberá procurar un mere-ª. 
do público cuando el centro de trabajo esté situado a una dis
tancia de 5 kilómetros de la población más próxima con m~rcado. 

Artículo 60.- SeFala la obligación del patrón· para propoL 
cionar alumbrado eléctrico a los lugares de reunión de los tr-ª. 
bajadores, sal.on~s sindicales, en las escuelas y en los luga-
res en que estén instaladas las casas de los trabajadores. 

Artfculo 61.- Indica que la empresa deberá proporcionar -
instalaciones y equipos para el deporte y la banda de Guerra. 

Artículc 62.- Los patrones se obligan a p1oporcionar un -
local para el Sindicato.y para la celebración de reuniones de
los trabajadores. 

Artículo 63.- Las casas que se construyan deberán tener -
regadera, inodoro y lavadero. 

Artículo 65.-. Fija la obligación de la Empresa de soste-
ner una escuela primaria. 
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Articulo 66.- Los gastos necesarios para estudios técni-
cos, industriales o prácticos, ya sea en el país o en el ex- -
tranjero en favor de los trabajadores o de sus hijos, serán.-
por cuenta del patr6n. 

CAPITULO XIII: 

Artículos 72 y 73.- Señalan la obligaci6n del patr6n para 
cooperar en la creaci6n y funcionamiento de las tiendas sindi~ 
cales. 

CAPITULO XVII: 

Artículo 91.- Los patrones deberán proporcionar a sus tr~ 
bajadores el aiúcar estándar blanca que sea necesaria para el
consumo de sus hogares al precio de $ 1.17 kilo. 

Artículo 97.- Los patrones se o~ligan a proporcionar un -
comedor o lugares adecuados para que los trabajadores tomen -
sus alimentos. 

Artículo 117.- La aportación económica ~e los patrones a
la Comisi6n de los Servicios Médicos Sociales del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la Repú
blica Mexicana. 

Artfcu~o 118.- Fija la cuota de $ 0.05 por kilogramo de -
azúcar producida para incrementqr el fideico~iso relativo a la 
jubilaci6n de los trabajadores. 

Artfc~lo 122.- La empresa otorgará su aval al trabajador
. para que pueda adquirir .o ampliar su casa. . . 

Artículo 123.- Los patrones entre~an $0.10 por kilogramo
de azotar producida para efectos de procurar habitación al tr~ 
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-Oajador sin que éste tenga que cubrir cantidad alguna. 

4.8. HIGIENE V SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Higiene industrial es el conjunto de conocimientos y téc
nicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos fac
tores del ambiente psicol6gicos o tenaionales que provienen -
del trabajo y que pueden causar enfermedades o deteriorar la -
salud. 

Podemos enunciar factores del medio externo que ejercen -
acci6n sobre el funcionamiento normal del organismo, en los -
trabajadores que presten sus servicios en el Ingenio "El Car-
men", S. A. 

Químicos: Sabemos que el producir azúcar requiere de un -
proceso de transformaci6n, usándose substancias químicas para
su elaboraci6n, que puede repercutir en algunas enfermedades,
cuando los trabajadores inhalen algunas substancias que des- -
prenden esas materias químicas. 

Físicos: Aquellos factores en donde el ambie~te normal -
cambia rompiéndose el equilibrio entre el orgariismo y su medio. 
En el Ingenio debido a sus instalaciones abiertas a la fntemp~ 
rie como se mencion6 anteriormente, provocan que las condicio
nes imperantes en el medio ambiente como el calor o fffo auna
dos al calor que desprendan las máquinas, ruido, humedad y ma
nejo de cori~ente eléctrica, afecten el equilibrio en forma ne 
gativa. 

Biol6gicos: Son los factores que tienen origen dentro del 
organismo o la impregnaci6n del mismo como pueden ser en el l~ 

genio el paludismo por estar en una zona tropical.· 
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Psicol6gicos: Es el medio tensional donde se desenvuelve
el trabajador y que le puede ocasionar, neurosis, psicosis e -
histerias. 

la capacidad y voluntad del irabajador depende de su sa-
~ud y ~sta depende de la adaptación del trabajador consigo mi~ 
mo y con el medio ambiente, y en el Ingeni~ "El Carmén", S. A. 
nos pudimos dar cuenta que la Dirección se ha preocupado por -
este punto que es importantísimo para el buen _funcionamiento -
de la factorfa. 

En el Ingenio no tienen un departamento médico que pueda
atender las enfermedades profesionales que se puedan dar den-
tro de dicho Ingenio, pero a unos cuantos pasos está una clíni 
ca del Instituto Mexicano del Seguro Social y aquí podemos ha-· 
cer mención de algunas enfermedades profesionales que se dan -
comOnmente en la industria azucarera, enunciadas en el Ctintra
to Colectivo de Trabajo de las Industrias Azucareras, Alcohol~ 
ras y Similares de la RepOblica Mexicana y comprende el Capít~ 

lo X que contiene los artículos 35 a 55. 

Tuberculosis: 

En las manos y toda clase de contaminación por trabajos -
manuales. 

Siderosis: 

Torneros, fundidores, limadores, sold~dores, laminadores; 
son trabajadores propensos a tener esta enfermedad. 

Dermatosis:, 

Cortadores y manejadores de caña. 
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D~rmitis: 

Causado por agentes ffsicos, como calor (herreros y fundi 
dores). 

Oftalmfa eléctrica: 

Soldadores de autógena, eléctrica y el•ctricistas. 

Esclerosis del oídó medio: 

Laminadores de cobre, paileros, remachadores. 

Reumatismo: 

Todos aquellos trabajadores que d~sempefien labores en lu
gares húmedos. 

Várices: 

Torneros, centrifugueros, tacheros, cosedores de sacos, -
envasadores, operadores de mesa alimentadora en cuanto ejecu-
tan sus labores de pie. 

Co~juntivitis: 

Herreros, laminadores, hojalateros, soldadura aut6gena y
eléctrica, todos los trabajadores expuestos a los cambios de -
temperatura o desprendimientos de gases al empezar a trabajar
las máquinas. 

Deformaciones Profesionales: 

Trabajadores que adoptan posturas forzadas, carpinteros.
torneros y cargadores. 

Vapores clorosos: 

Preparadores del ácido de cloruro de sosa. 
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B:a:gazosis: 

Tolveros de bagazo, cernidores de bagazo y bagaceras en
general. 

Muermos: 

Mozos de cuadra. 

Le Ishl)I Aniasis: 

Carroceros 

letanos: 

Mozos de cuadra, gañanes en general. 

Silicosis: 

Calaeros, afilad0res, barrenderos, caleros y. fundidores. 

Calambres Profesionales 

Secretarias, mecan6grafas 

Acido Carbónico: 

Poceros y Letrineros 

Hi dr6geno. Sulfurado: 

Trabajadores que limpian los hornos. y tuberfas industria-. 
les. 

Hipoacusias y Sordera: . 

Producida por ruido excesivo como herrerfas l~mi~adores 

Dermitis: 

Producida por agentes qufmicos (por ejemplo el alquitr~n

Y pinturas). 
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Pterigion: 

Herreros, fundidores, horneros, laminadores y hojalateros. 

Intoxicaci6n: 

Naftaleros, clorados y delineros clorados, trabajadores -
que lo utilizan como aislante eléctrico. Ejemplo electr! 
cistas y embobi nadores. 

Tendo Sinovitis Crepitante de la muñeca: 

Peones, paliadores, ajustadores y torneros. 

En general, podemos decir que la higiene industrial fun-
ciona bien en el Ingenio "El Carmen", S. A., gracias a la pre~ 
cupaci6n de la Comixi6n Mixta de Higiene y Seguridad Industrial 
en base al Articulo 509 de la Ley Federal del Trabajo y del Ar 
tículo 50 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria 
Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana. 

La prevención de accidentes es un elemento al que la di--· 
re.cci6n del ingenio le ha preocupado de sobremanera y así ve-
mos que los accidentes de trabajo no se presentan con frecuen
cia; otro punto importante que observamos en la seguridad in~
dustrial es que la misma Dirección, así como los jefes de de-
partamento y supervisores, se preocupan por que los trabajado-
res usen todos los implementos para desarrollar su función co
mo por ejemplo: cascos, vísceras, lentes, etc.; otra manera de 
prevenir les accidentes en el Ingenio es poniendo letreros pr~ 
ventivos indicando que tengan cuidado, que no jueguen, que te~ 
gan limpias las máquinas, porque esos factores pueden provocar 
accidentes. En el Ingenio "El Carmen", s. A., y con base en -
el Artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo, funciona una C~ 

misión Mixta de Higiene y Seguridad Industrial, que se ha pre~ 
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cupado por la seguridad y bienestar física de los trabajado- -
res, ya que han reducido al mínimo las enfermedades profesion~ 
les y los accidentes de trabajo en beneficio de tres aspectos
fundamentales de la seguridad industrial: humano, económico y
soci al. 

4.9. SINDICATO. 

En este inciso, pretendemos destacar las funciones siridi
cales que no se han tocado anterio~mente, resaltando algunos -
puntos. 

El Sindica~o de Trabajadores de la Industria Azucarera y
Similares de la República Mexicana, es al que se encuentran -
afiliados los trabajadores del Ingenio "El Carmen", contando a 
la fecha con 41 años de existencia. 

Indudablemente, el papel que desempeña el Sindicato en el 
desarrollo de la Industria Azucarera es determinante, ya que -
todo lo relacionado con los Recursos Humanos es prácticamente
regido por el Sindicato; tiene influencia desde el reclutamie~ 

to y selección hasta el cese o jubilación del trabajador ya -
que el sindicato es quien determina los individuos que pueden
aspirar a ingresar en un Ingenio, constituyéndose como la úni
ca bolsa de trabajo con que puede contar un Ingenio para cu- -
brir vacantes. 

También designa a travªs dei·~scalafón li promoción de -~ 
los trabajadores limitando con ello cualquíer deseo de supera
ción del individuo, puesto que todo se obtendr~ a base de anti
guedad. Establece conjuntamente con los patrones, los sala- -
rios que deberán deye11gar los trabajadores y el porcentaje d~t· 

. '!~~:.'' 

aumento, i~cluyendo las sumas que se destinarán al desarroll~~ 

de prestaciones; en fin todas las actividades relacionadas con 
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la Administración de los Recursos Humanos.están dirigidas y re 
guladas por el sindicato. 

~l hecho de que el Sindicato intervenga directamente en -
la administración del Recurso Humano no es negativo, lo que r! 
sulta negativo es que el Sindicato ha olvidado que cualquier -
Empresa es creada con el )bjeto de obtener utilidades y mien
tras ésta las obtenga, la fuente .de trabajo existirá, asegura~ 
do el sustento a los que ya laboran en ella y proporcionando -
empleo a futuras generaciJnes. 

No estamos en contra de que el trabajador mejore su nivel 
de vida y obtenga una remuneración justa por su trabajo, pero
precisamente si es justo que eleve su nivel de vida a través -
de beneficios obtenidos por su labor; también es necesariamen
,te justo que su trabajo sea profesional y eficiente. Sin em-
bargo el Sindicato po~o hace por capicitar y desarrollar al -
trabajador, como lo demuestra el nivel promedio de educación -
escolar existente ~n el Ingenio "El Carmen" sea de tercer afio
de primaria, influyendo directamente sobre la productividad. de 
la fábrica, lo que es verdaderamente alarmante si consideramos 

. que a nivel nacional el problema es similar. 

Queremos señalar que la labor desempefiada por el Sindica
to ha tenido fallas, pero que éstas son cometiias por el afán
de lograr que sus trabajadores vivan en mejores condiciones -
sin pretender dañar a la Indu~tria y mucho es lo que ha logra
do, como son los programas incluídos en: 

- FICCOIA.- Fideicomiso para la Construcción de Casas de
Ob~eros de la Industria Azucarera. 

- FAOT. - Fideicomiso de Administración y Operación de -
Tiendas. 
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- PSPF.- Fideicomiso del Fondo Solidario de Protecci6n Fa 
miliar, 

Comisi6n de Servicios de Fisiología. 

- Comisi6n de Jubilaciones. 

- ICIA.- Instituto de Capacitaci6n de· la Industria Azuca
rera. 

- Comisi6n de Educación Superior. 

- Fideicomiso del Fondo para Desarrollos Turísticos del -
Sindicato. 

- Comisi6n de Servicios Médicos. 

Cada uno de estos Fideicomisos o Comisiones, se orientan
ª cubrir las necesidades humanas, no sólo preocupándose por -
proporcionar vivienda o alimentos a precios bajos, sino tam- -
bién y~ndo hasta los requerimientos sociales y psicol6gicos -
del ser humano, como es 1a creación de un certro turfstico de
alto nivel y promoviendo actividades educativas y cult~rales. 

Todos estos programas se están llevando a cabo con r~sul

tados satisfactorios, según lo_pudimos apreciar en el inforlii-e
rendido por la asamblea en abril de 1978, y de ahí que el tra
bajador considere al Sindicato como algo muy positivo y de - -
gran valor para él; ésto lo conf'irmamos al réalizar las entre
vistas tanto en fábrica como en oficinas, ·permitiéndonos afir
mar que en esta organización se trabaja realmente en beneficio 
del trabajador • 

. Por ·otra parte, cabe s~ñalar que +-.anto el Sindicato com.o
~el Empresario coinciden en que sus relaciones son favorables,-
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no existisndo graves probl~mas para llega~ a sus acuerdos; muy 
probabl~mente se deba a la comunicaci6n existente, ya que en -
el Ingenio "El Carmen" el representante de la empresa y los r~ 
presentantes sindicales tienen reuniones semanales y si el ca
so lo amerita la reuni6n se improvisa. 

Esta medida es atinada sin duda, ya que demuestra el int~ 

rés y preocupaci6n de ambas partes en que sus relaciones no se 
~eterioren evitando problemas. 

El Sindicato, es de hecho quien desarrolla la funci6rr de
Recursos Humanos dentro del Ingenio, preocup~ndose m~s por lo
grar prestaciones y aumentos salariales, que por obtener mejo
ras en las condiciones de trabajo, la seguridad del trabajador 
dentro del Ingenio y una capacitaci6n que le permita un desem
peño m~s adecuado. 

. ! 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN LA INDUSTRIA AZUCARERA. 
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5.1. TECNICAS ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS. 

Direcci6n Participativa.- Anteriormente dentro del inci
so "Técnicas Administrativas" (4.1.) ~stablecimos la posibili
dad de que la Gerencia adopte esta Direcci6n. 

En la actualidad, el avance tecno16gico impide que el Re
curso Humano esté consciente del papel que desempeña dentro de 
una organización de gran complejidad; desafortunadamente, el -
objetivo sociaJ dentro de la empresa no tiene la importancia -
que en toda empresa debe existir. 

La Dirección Pa1 ticipativa que nosotros hemos sugerido, -
resulta ventajosa gracias a las condiciones y deseos de coope
ración de la mayoría del personal. 

·Los dirigentes del Ingenio "El Carmen" deben abandbnar -
paulatinamente, la posición paternalista. Es necesario ~ue el 
nuevo enfoque de la Dirección fambién se haga paso a paso; se
puede decir que la Dirección Pa~~icipativa abarque departamen
to por departamento, oficina por oficina,·sección por sección, 
etc., etc. 

El aplicar la Dire~ción Participativa requerirá de perso
nal con éapacidad para desarrolla~ labores de persuación y de 
motiv,a.ción, así como de organizadores para formar grupos de -

. trabajo, además de un sistema Je sugerencias. 
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Se trata, concretamente, de q~e el personal canalice el -
deseo de 'mejorar un procedimiento, una forma diferente de eje
cutar una tarea y el ahorro de tiempo al ejecutar otras. 

Bien sabido es, que el trabajador al desarrollar una ac-
ci6n, la conoce tan profundamente como ningún otro, aunque se 
hable de niveles superiores, es ahí donde la participación pu~ 
de empezar a aplicarse. 

La vida del Ingenio, en estos momentos, tiene situaciones 
contradictorias; mientras el nivel económico del trabajador se 
encuentre en posición satisfactoria, entendiéndose ésto con -
respecto a la serie de prestaciones y salarios que pe~ciben, -
no es el adecuado al desarrollo de la empresa. 

El Ingenio no ha podido continuar su desarrollo, se ha es 
tancado por diversos obstáculos de origen externo, como son: -
el precio del azúcar, la falta de caña y la captaci6n de inge
nios por parte del Estado; son causas que a nuestro buen jui-
cio, señalamos como las ·más importantes. 

En este caso, el aspecto humano, no debe tampoco caer en
situaciones rutinarias. El personal del Ingenio debe estar -
preparado para desarrollar en cualquier momento una nuev~ ~ar

ma de trabajo. 

El empleo de la Dirección Participativa requiere de una -
planeación bien estructurada, podrfamos afirmar que los resul
tados llegarfan a .mediano plazo, dadas las condiciones y el a~ 

tual enfoque de la administración. 

La participación total que sugerimos, debe tener especial 
··"portancia y cuidado con los trabajadores de más bajo nivel.
Precisamente, ellos son los más allegados al des~rrollo de una 
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tarea. El modo de participar de estos trabajadores serfa org! 
nizando juntas entre trabajadores de un solo departamento, di
chas juntas podrfan ser en un tiempo determinado procurando. -
mantener vivo el interés y la secuencia de las sesiones. 

El punto de vital importancia seria el someter, desde una 
ligera modificación en la forma de trabajo~ hasta u~ cambio tQ 
tal. El fundamento ~el trabajador consiste de manera exclusi
va en el profundo conocimiento de una etapa del proceso. 

Posteriormente, habrfa que tomar en cuenta las alteracio
nes que traería dicho cambio en otros departamentos con dife-
rentes etapas. Una modificación en el trabajo traerá conse- -
cuencias evidentes en cuanto a tiempo y costo. 

Las juntas entre trabajadores deberán tener algunos repr~ 
sentantes que acuden a otras juntas para que la comunicati6n -
llegue a otras personas a las que seguramente interesa. 

Los tacheros tendrán junta con soldadores, soldadores con 
electricistas, electricistas con carpinteros, etc. 

Puede entenderse el nivel de participación entre todo el
personal de la empresa bajo estos conceptos: 

lo. Junta Departamental 
2o. Junta Interdepartamental 
3o. Junta General 

La Junta Departamental abarcará elementos de un solo de-
partamento. 

La Junta Interdepartamental contendrá elementos de dos 'd~ .. 
partamentos o más, tomando en cuenta que un proceso es contf--
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nuo y total, en esta j~nta intervendrán los tres primeros de-
partamentos que intervengan inicialmente en el proceso. 

La Junta General vendrfa a ser donde la comunicación, en
base a la sugerencia, para mejores formas de trabajo, viene a-. 
tomar una formación total. Una sugerencia debe ser analizada
primeramente, en el departamento donde se órigin6, el impacto
en otros departamentos, será necesario analiiarlos para asf -
continuar en todos los departamentos sin descuidar un mfnimo -
detalle, dicha junta tendrá carácter d~cisivo. 

En cuanto a la formaci6n de la junta, lógico es creer - -
que, estará integrada por trabajddores de todos los departame~ 
tos con ayuda de un técnico especialista. La estructura de di 
chas juntas no es exclusivamente para uso de. trabajadores. 

Los empleados administrativos también han sido contempla
dos, sólo que debido a la situación departamental y el número
tan reducido que representan, deben tomar un enfoque diférente 
pensando siempre en tl mismo objetivo, "sugerencias para mejo
res formas de trabajo". 

La dirección de la empresa nunca debe perder de vista el
objetivo principal, se requiere que todo el personal participe 
activamente. 

C) 

En la elaboración de prográmas de trabajo, debe ser toma
do en cuenta, la elaborftci6n de participatión. Un elemento -
idóneo para la coordinación, es la persona que ha perm~necido

en varios puestos y ha llegado a tener un dominio de cada 
área, así como una concepción general del proceso de produc- -
ci6n. Ert este aspecto no debe nombrarse coordinado~ a un s~-

pervi~9r, no se olvide que en la dirección participativa se r~ 
quiere que cada individuo ejerza funciones de autocontrol y --
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autodirecci6n, otro tipo de sugerencias, son las que se hacen
por medio de un buz6n dentro de la empresa. Este tipo de sug~ 

rencias nunca ha sido llevado a cabo en su completa realiza: -
ci6n. Es por ésto q~e en algunas empresas, el trabajador no -
le da la importancia debida. 

Debemos aclarar que estas sugerencias no siempre traen 
consigo la participaci6n totil del trabajador. Sin embargo 
con algunas modificacionPs a dicho sistema, puede rendir bue-
nos frutos. 

El establecer un programa de sugerencias beneficiará la -
ca111paña y además, atraerá la atenci6n y el interés del trabaj! 
doral reconocer y recompensar a toda aquella persona que ha -
hecho un esfuerzo por mejorar los métodos de trabajo. La di
recci6n del Ingenio debe dar a~oyo a las sugerencias y tomar -
un control de las mismas. 

El buz6n, debe estar siempre abierto para todo tipo de ma 
nifestaci6n en cuanto a modificaciones del trabajo; el ritmo - . 
dinámico será mantenido por el personal encargado del análisis 
de las sugerencias. 

Un aspecto importante en la participaci6n en base ~ suge
rencias es que, dichas sugerencias sean dadas a conocer al em
pleado, ensalzar el esfuerzo que se ha hecho, aún cuando la su 
gerencia no sea factible ~e:aplicarse. 

El trabajador cañero, como elemento humano, tiene necesi
dades de autorrealizaci6n, de emprender una tarea qu~ desde h~ 
ce buen tiempo viene madurando en la mente, su obstáculo ha si 
do el modo de canalizarlo y de sentirse dueño de la idea, que
en un futuro funcionará día a día. 
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Está en las manos de la directiva, el abrir los canales -
de comunicaci6n para que fluyan las inquietudes que de todo -
trabajador son susceptibles de tomarse en cuenta en cualquier
momento. 

5.2. NIVELES DE OCUPACION. 

Cada clase de trabajo requiere cualidades huamanas disti~ 

tas, unas exigen agilidad mental, con~entraci6n, buena vista;
otras fuerzas físicas y la mayor parte alguna destreza o cono
cimiento especial adquirido; aunque no todos los trabajadores
ti enen las aptitudes necesarias para determinarlo trabajo, si la 
direcci6n aplica procedimientos serios de selecci6n y buenos -
programas de capacitaci6n para el puesto, normalmente se consi 
gue que la mayoría de los trabajadores tengan las dotes neces~ 
rias para desempeñar sus funciones, y así los niveles de ocup~ 
ci6n se verán favorecidos y aprovechados al máximo, sin que -
puedan existir tiempos muertos. 

Este planteamiento necesariamente debe tener un refuerzo
que en caso concreto será el análisis de puestos que dentro de 
este capítulo, en el punto 5.6 se tratará con detenimiento, ya 
que es importante para obtener un máximo de productividad con-
1 os recursos con que cuenta la empresa y con la buena co~duc-

ci6n que de ellos se haga. 

Podemos decir que la productividad es la relaci6n entre -
1 a producci6n obtenida y los recursos utilizados para obtener-
1 a trátese de una empresa, una industria, o de la economía en
conjunto. La productividad de una serie determinada de recur
sos es, por consiguiente, la cantidad de bienes o servicios -
que se obtienen de tales recursos, así los recursos a disposi
.ci6n de cualquier industria son: terrenos y edificios, materi~ 
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les o materia prima, maquinaria o tecnologfa y· la principal, -
la mano de obra y el uso que se hace .de' to-Obs estos recu,rsos -
combinados determinan la productividad de la empresa. 

Ahora bien, alguien tiene que ocuparse de que los recur-
sos se aprovechen al máximo y se combinen de manera que rindan 
la mayor productividad posible; ese es evidentemente; el come
tido de la Direcci6n de la Empresa. 

En todo negocio en que. intervenga más de una persona, la
función de equilibrar el uso de los recursos y coordinar la ªf. 

tividad de todos los participantes para lograr el máximo de r~ 
sultados es precisamente la Dirección, y .si los dirigentes no
atinan a tomar las medidas de cada caso, la empresa acabará -
por fracasar y los cuatro recursos que mencionamos perderán la 
coordinación entre si, y el conjunto marchará a sacudidas, de
teniéndose por falta de materiales, por falta de equipo, por-
que las máquinas han sido mal elegidas y descuidadas o por fal 
ta de capacitación adecuada a los empleados. 

Entre las causas de tiempo improductivo imputables a fa-
llas de la Direcci6n, se podrían citar el no planificar la se
cuencia de las operaciones, teniendo como resultado que la ins 
talación y la mano de obra no trabajen en modo continuo, y pa
ra que se una mejora o solución a este problema podremos e~ 
tablecer • '' lan de trabajo precisando: 

l. Lo que se va a hacer. 
2. La cantidad. 
3. Las operaciones indispensables para ejecutar el traba-

jo. 
4. Las instalaciones, equipo y herramienta necesarios. 
5. La clase de mano de obra que se requiere. 
6. El tiempo previsto para cada operación. 
7. La proporción de las instalaciones y herramientas nec~ 

sarias de que se dispondrán. 
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8. La proporci6n de mano·de obra de las categorfas nece~ 
sarias de que se dispondrán. 

Así al preparar un programa de trabajo, solamente intere~ 
san los tiempos efectivos previstos para las operaciones, que
dependerán entre otros factores si las condiciones generales -
de la fábrica entre las cuales el clima de las relaciones obre
ro-patronales y el sistema de remuneraci6n empleado favorecen
el ritmo de trabajo óptimo v cuando así sea y se haya consoli
dado la aplicación del estudio del trabajo, los tiempos· Jebe-
rán ser los desempeñados en el taller o el departamento, con
arreglo a las cifras de p~oducción registradas durante determ! 
nado tiempo. 

Es importante señalar que la capacidad de las instalacio
nes y de la mano de obra se expresa en minutos-hombre y minu-
tos-máqu1na, sin ol~idar los ti~mpos que se deban preveer para 
limpiar, armar, desarmar, cambiar, reparar, etc. 

Al combinar en esta forma las condiciones de producción o 
de funcionamiento de la empresa, con la capacidad de esta Qlt! 
ma se puede: 

- Descubrir cualquier deficiencia de las instalaciones o
de la mano de obra que pueden interrumrir el protlrama y 
obstruir la producción y si la hay determinar su impor
tancia. 

- Determinar la existencia de un posible exceso en la ca
pacidad de las instalaciones o de la mano de obra y su
importancia. 

- Hacer previsiones exactas de las fechas de inicio, t,r
minación y entrega. 
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·El grado en que haya que capacitar operadores o.técnicos, 
depende de la naturaleza del trabajo; ésta será mayor cuando -
se trate de tareas que' requieran un alto grado de destreza ma
nual y que hayan sido ejecutadas durante mucho tiempo con los 
métodos comunes. 

Al capacitar al obrero es importante.hacerles adquirir el 
hábito de ejecutar la tarea como se deb~. ya que la formaci6n
de hábitos es muy ütil para aumentar la productividad, ptirque
reduce la necesidad de pensar consciente y precisa, porque los 
hábitos buenos se adquieren con la misma facilidad que lo~ ma 
los. 

Si la dirección puede disponer de esas informaciones bas~ 
das en normas de desempefio ajustadas a la realidad, antes del
comienzo previsto de la producción, puede prevenirse contra -
los tropiezos sefialados, o por el contrario~ buscar más traba
jo para aprovechar toda la capacidad, pero sin tales normas c~ 

recerá de bases sólidas para tomar medidas en uno u otro senti 
do. 

Una tarea esencial de la Administración es ordenar las -~ 

condiciones organizacionales y los métodos de operación, en 
forma que las personas pueden alcanzar mejor sus propias me- -
tas, dirigiendo sus etfuerzos hacia los objetivos de la organi 
zaci6n. Este es un proceso que consiste principalmente en - -
crear oportunidades, permitir el· desarrollo de potenciales, -
eliminar obstáculos, impulsar el avance y·proporcionar una 
guía que sirva como modelo para la consecución de los objeti-
vos productivos que se ha trazado en función del material hum~ 
no y de la buena distribución que de ella se haga. 
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5.3. CONDICIONES DE TRABAJO. 

Lo primero que hay que hacer cuando se trata de mejorar ~ 

los métodos de trabajo en una fábrica o en cu~lquier otra par~ 
te, es crear condiciones de trabajo que permitan a los ~b~~rbs 
ejecutar sus tareas sin fatiga innecesaria. Las malas condi-
ciones de trabajo figuran entre las causas citadas de tiempo -
improductivo por deficiencias de la dirección. No sólo se - -
pierde tiempo, sino que se or1g1na una producción excesiva de
trabajo defectuoso, con el desperdicio de material y pérdida -
de producción. 

A continuación señalamos los principales aspectos que de
ben mejorarse en el Ingenio: 

Limpieza de los locales: La limpieza es la primera condi 
ci6n esencial para la salud de los trabajadores y habitualmen
te cuesta poco cumplirla. 

Es indispensable para la salud, que todos los talleres y
locales del ingenio se mantengan en condiciones higiénicas. 
La basura que se acumula debe recogerse a diario en todos los
lugares de trabajo, pasillos y escaleras. 

Los recipientes para desperdicios o basuras deberán cons
truirse de tal manera que su contenido no pueda escurrirse y-
que sea posible limpiarlos a fondo sin dificultad y mantener-
los en condiciones higiénicas. La recolección de basura y de~ 

.perdicios se efectuará, de ser posible, fuera de las horas de
trabajo y de una forma que no sea peligrosa para la salud. 

Deberá ponerse especial empeño en eliminar de los locales 
de trabajo y talleres los roedores, insectos o parásitos que -
transmiten peligrosísimas enfermedades. 
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Agua Potable.- El personal de~er~ tener a su disposici6n 
un abastecimiento ad~cu~do de agua potable, limpia y bien fre~ 
ca, proveniente de una fuente segura y controlada regularmen-
te, en lugares c6modamente accesibles a todos los lugares de -
trabajo. 

Esta regla es primordial en las zonas·donde sea· dudosa la 
calidad del agua de las ttiberi~s. y en los lugares al aire li
bre donde pueda existir la tentaci6n de beber el agua de pozos 
o corrientes expuestas a contaminaci6n. 

Calidad e Intensidad de la Luz.- El sentido común indica
que la mala luz har§ bajar la productividad del trabajador, -
particularmente si el trabajo es de bastante precisión, ~l re
ducir el ritmo de ejecución, aumentar las interrupciones para
descansar y multiplicar los errores, sin contar siquiera el da 
ño que puede sufrir la vista del operario. 

La eficiencia de la iluminación depende de su intensidad
Y de su calidad. 

Los factores que determinan su calidad son el resplandor, 
difusión, direcci6n y uniformidad de distribución, color y bri 
llantez. 

El resplandor es perjudicial para la vista y para la pro
ducción; el directo puede reducir$e disminuyendo la luminosi-
dad de las fuentes de luz, incrementando la claridad de la zo
na que las rodea o aumentando el ángulo entre la fuente de luz 
y la línea de visión. Las ventanas por donde entre el sol se
pueden cambiar o blanquear, y las lámparas de iluminación gen~ 
ral se pueden colocar muy por encima de la línea normal de vi
sión, reduciendo su intensidad y luminosidad, Deberán estar·-· 
provistas de reflectores adecuados para regular la dispersión-
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de· la luz y formar un ángulo de incidencia que impida el res-
plandor. El resplandor de superficies brillantes como techos
y parede~. pueden reducirse disminuyendo la luminosidad de las 
fuentes de luz, velando o difundiendo la luz o atenuando los 
coritrastes con la intensificaci6n de la luminosidad general o 
utilizando pinturas mate. 

Como regla, la luz del día es más aceptable que la arti
ficial, pero cuando no es suficiente, hay que completarla o 
reemplazarla con luz artificial. Sea cual fuere el sist~ma de 
iluminación deberá mant¿nerse limpio y en buen estado. 

Ventilaci6n: La ventilaci6n puede ser natural o artifi-
cial, o una combinaci6n de ambas. El acondicionamiento de ai
re se emplea principalmente para contrarrestar las temperatu-
ras extremosas. 

Los lugares de trabajo cerrado recibirán aire fresco en -
cantidad suficiente para que el ambiente se renueve totalmente 
varias veces por hora. 

Todo el polvo, emanaciones, gases, vapores o neblinas qu~ 
se produzcan y despidan durante la fabricaci6n se extraerán en 
lo posible en su punto de origen, y no se permitirá que se pr.Q_ 
paguen en la atm6sfera de los locales de trab~jo. 

Cuando la ventilaci6n natural no baste, habrá que util.i-
zar sistemas mecánicos, que pueder sec aspiraci6n de aire vi-
ciado o de inyecci6n de aire puro bajo presi6n en ciertos pun
tos, o una combinaci6n de ambos. La ventaja de la inyección -
por tuberías es que se puede regular mejor el movimiento del -
aire. Muchos de esos sistemas sirven al mismo tiempo de cale
facci6n y ventilaci6n, pero en los ambientes muy caldeados se
pueden· utilizar para distribución de aire acondicionado que 
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los refresque. Este debería en lo posible correr en una sola 
direcci6n, y las bocas mirar to.das para el mismo lado, d·e mo
do que el ~ire fluyera y no se arremolinara. En los climas -
cálidos y secos se puede enfriar el aire a costo relativamen
te bajo haciéndol~ atravesar cortinas de agua pulverizada an-. 
tes de inyectarlo en los locales de trabajo. 

La eficiencia de la ventilación natural, depende en gran 
parte de las condiciones exteriores, que a menudo son muy va
riables; precisamente suele ser peor cuando más se les neces! 
ta, además es difícil de regular. 

Ruido: El ruido es otro factor importante para la efi- -
ciencia del trabajador. Es causa frecuente de fatiga,-irrit~ 
ci6n o pérdid~ de producción. El ~ue haya tratado de hacer -
cálculos u otros trabajos que exijan cierto ~rado de concen-
tración en un ambiente ruidoso, sabe hasta que punto es agot~ 

dor, aunque a ratos logre aislarse mentalmente del ruido. 

Es posible pro:egerse contra los ruidos fuertes e inevi
tables mediante tapones para los oídos, de los que existen v~ 
rios modelos, desde la sencilla bola de algodón hasta los ta
pones especiales de materia plástica. 

Existen varios procedimientos ruidosos sobre bases elás
ticas. También se puede aislar eficazmente, forrando las pa
r e des y techo con mate r i a 1 a p r b·p i ad o , que s l':! e 1 i g irá en fu n - -
ci6n de una serie de factores, como el g~ado de atenuación -
del so¡ii do que se desee. 

Lugar de Trabajo:· Espacio y Asientos: Es evidente que
nadie puede tener un buen desempeño profesional, si no dis~o

ne d,e. suficiente espacio para trabajar, depositar sus herra-
mientas y materiales y moverse sin que le estorben sus compa-
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~ierto que en determinadas circunstancias la falta de espa-
~io puede repercutir en la salud del obrero, en general se -
~rata de una cuesti6n de eficiencia. 

El trabajo prolongado de pie es una de las causas más -
~omunes de malestar físico y de fatiga que es posible evi- -
tar; .deberán proporcionarse asientos para que los trabajado
res, puedan ejecutar el trabajo sentados, ;siempre que sea pQ 
~ible y cuando no lo fuere, para descansar a intervalos. 

Es de todos sabido que evitando la fati~a innecesaria -
se fomenta la eficiencia. Es frecuente que se obligue a lol 
trabajadores obreros a estar continuamente de pie, bien ya -
por la idea equivocada de que asf trabaj~rán más y mejor o -
simplemente porque siempre lo han hecho así. 

Prevención de Accidentes:· Independientemente de los su
frimientos que los accidentes de trabajo causan a los seres
humanos, la pérdida total de producción resultante de un ac
cidente representa mucho más de lo que se cree. 

Todo el tiempo perdido por accidentes hace aumentar el
tiempo invertido para producir una cantidad determinada de -
buenos servicios; por lo tanto supone una disminución de·la
productividad. Recuérdese que la productividad probablemen
te se eleve en la misma proporción suprimiendo las pérdidas
innecesarias de tiempd, mejorando los procedimientos y métQ 
dos de producción. 

Aparte de la pérdida directa de tiempo, cuando se inte
rrumpe el trabajo por un accidente, se trabaja más lentamen
te cuando hay riesgos, puesto que se debe estar alerta al p~ 

ligro y los movimientos pierden seguridad y rapidez. Son e~ 
pecialmente peligrosos los ejes y correas de transmisión, 
así como la maqui~aria en movimiento situada cerca de donde 7 
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las personas pasan o trabajan •. Siempre deberá aislarse con -
barandillas o tener resguardos que eviten contactos casuales. 

Al abordar la prevenci6n de accidentes, lo primero que
se debe hacer es eliminar las ca~sas técnicas y humanas que -
pu~den ocasionarlos y los medios para lograrlo son diversos,
como por ejemplo: hacer respetar las normas y reglamentos té~ 
nicos, vigilar competentemente al personal, conservar el mat~ 
rial en perfecto estado, fomentar las buenas relaciones de -
trabajo, velar por la salud y bienestar de los trabajadores.
acostumbrar a todos. a cumplir las normas y prácticas de segu
ridad, colocar avisos y usar colores distintos para destacar
los objetos que pueden ser peligrosoi. 

Prevenci6n de Incendios: Los incendios casuales tienden
ª ser frecuentes en las zonas de clima cálido y seco, partic~ 
larmente en determinadas industrias, por lo que la prevención 
de incendios es sobre todo una cuestión de buena formación de 
todos los interesados y de estricto cumplimiento de las nor-
mas vigentes, como la prohibic~6n de fumar en lugares donde -
sería peligroso. Más vale siempre prevenir que curar, pero -
es esencial disponer de extinguidores y demás aparatos apro-
piados mantenidos en buen estado de funcionamiento. Es así -
mismo importante señalar a todas las personas con funciones -
de mando exactamente lo que deberán hacer si estalla un incen 
dio y explicar también a los trabajadores lo que tienen que -
hacer y las salidas que deben utilizar. El pJnico que puede
c a u s ar un i n ce n di o es a veces más pe l i g ros.o par a 1 a vi da e in 
tegridad física que el fuego mismo, pero se puede evitar si -
cada uno sabe exactamente lo que deb~ hacer. 
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5.4. RECLUTAMIENTO Y SELECCION. 

El objetivo principal del reclutamiento y la selección,
es escoger a los individuos que están mejor calificados para
el empleo y colocarlos en los puestos a los que se adaptan m! 
jor. 

Este objetivo deberá alcan:arse a un costo razonable, b! 
jo condiciones que prom~ev~n las buenas relaciones públicas.
Si bien es esencial contar con objetivos totales como éste, -
también es aconsejable c~ntar con declaraciones de políticas
más detalladas que cubran el reclutamiento, la selección y la 
asignación, y que puedan llevar al departamento de personal a 
obtener estos objetivos. Decimos Departamento de Personal, -
ya que es necesaria la creación de dicho departamento en el -
Ingenio. 

ParJ cumplir con la pesada responsabilidad del departa-
mento de personal se tiene la necesidad de tomar decisiones -
que estén fundamentadas sobre técnicas lógicamente estructur~ 
das, siguiendo un procedimiento científico. Las corazonadas, 
las intuiciones y la buena voluntad no pueden suplir a los -
instrumentos científicos como técnicos para que el sel~cciona 

dor cumpla con su responsabilidad profesional y humana. 

El proceso de selección se inicia cuando se presenta una 
vacante, cuya definición es: Puesto que no tiene titular; se
entiende como tal la disponibilidad de una tarea a realizar o 
puesto a desempeñar, que puede ser de nueva creación o debido 
a imposibilidad temporal o permanente de la persona que lo ve 
nía desempeñando. 
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Reguisici6n 

El reemplazo y el puesto de nueva creaci6n, se notifican 
a trav~s de una requisici6n al departamento de personal o a· -
la sección encargada de esta función (área de selección de -
personal), señalando los motivos que las están ocasionando, -
la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el .tiempo -
por el cual se va a contratar, departamento, turno, horario y 

sueldo. 

Análisis y Valuación de Puesto 

Recibida la requisici6n de personal, se recurrirá al an! 
lisis y valuac~6n de puesto que se tratará en el punto 5.6, -
con el objeto de determinar los requ~rimientos que debe sati~ 
facer la persona, para ocupar el puesto eficientemente, así -
como el salario a pagársele. 

Inventario de Recursos Humanos. 

El siguiente paso consiste en'la localización, en el in
ventario de recursos humano3 de las personas que, prestando -
sus servicios en el ingenio, reúnen los requisitos estableci
dos, y tornando en cuenta el escalafón que predomina dentro -
del Ingenio. 

La ventaja del escalafón es.que disminu~e el período de
entrenarniento y, lo más importante, contribuirá a mantener la 
moral del personal que ya trabaja dentro del Ingenio al perrni 
tir que cada vacante signifique la oportunidad de uno o va- -
rios ascensos. 
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Fuentes de Reclutamiento. 

De no existir dentro del inventario el ~~ndidato deseado, 
se acudirá a la cartera de candidatos que se encuentrafl en es
pera de una oportuni~ad y al no localizarlo tampoco, se recu-
rrirá a las fuentes de reclutamiento, entendiendo por tales, -
los medios de que se vale el Ingenio para atraer candidatos -
adecuados a sus necesidades y la fuente de reclutamiento den-
tro del Ingenio es el sindicato. 

Solicitud de Empleo. 

Localizados los candidatos, se proced~ a llenar la solic! 
tud de empleo que abarcará básicamente datos personales (nom-
bre, edad, sexo, estado civil, IMSS, Registro Federal de Cau-
santes); datos familiares, experiencia ocupacional, puesto y

sueldo deseado, disponibilidad para iniciar labores. Es acon
sejable la elaboración de una forma de solicitud sencilla, ac
cesible a obreros y empleados. 

Entrevista Preliminar~ 

El propósito principal de la entrevista preliminar es el! 
minar a los solicitantes que obviamente no están calificados.
El responsable de selección deberá estar entrenado para hacer-

. apreciaciones rápidas de los solicitantes y poder administrar
pruebas de agudeza visual o auditiva, para determinar si se ~-

1 lenan los requisitos básicos para el puesto, ya que es proba
ble que en esta etapa se originen muchos rechazos; siendo im-
portante que el solicitante se aleje con el sentimiento de que 
ha sido tratado con justicia. 
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Pruebas dé Empleo 

Para el personal de confianza se recomienda que si ha P! 
sado satisfactoriamente la entrevista preliminar se le apli~
quen pruebas psicol6gicas, de inteligencia y de aptitudes pa
ra desarrollar el puesto que se pretende ocupar. 

Para el personal sindicalizado, que es el perso~al obre
ro en su totalidad, la realizaci6n de pruebas de trabajo se-
r~n supervisadas por el futuro jefe inmediato, a fin.de com-
probar que el candidato tiene los conocimientos y experiencia 
laboral que el puesto exige. 

Desde luego que los obreros generalmente se inician en -
los puestos de peones, ya que el escalafón ha cubierto los -
puestos vacantes. 

Entrevista con el Jefe Inmediato. 

·El individuo que pasa la~ pruebas, se encuentra listo 
para una segunda entrevista. Esta entrevista tiene el propó
sito de verificar la informact6n proporcionada en la solici-
tud y de obtener informaci6n adicional, que puede ser usada -
para calificar al candid~to. Esto proporciona una oportuni-
dad al entrevistador para describir el puesto disponible y al 
solicitante para hacerle preguntas relativas al ingenio, al -
puesto y otros asuntos en los que puede estar interesado. 

'· 

Examen Físico. 

El examen físico se lleva a cabo después de que el candi 
dato haya. calificado en los pasos anteriores. Adem~s es con
veniente contar con un examen físico anterior a la contrata-~ 
ción,'con el objeto de que las condiciones clínicas del indi-
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vi duo pueden ser conocidas en ese momento ya que nos propor-
cionarán informes relativos a la capacidad y debilidades físi 
cas del candidato. 

Decisi6n Final: 

Con la informaci6n obtenida en cada una de las fases del 
proceso de selecci6n, se procede a evaluar comparativamente -
los requerimientos del puesto con las características del ca~ 
didato. Estos resultados se presentan·al jefe inmediato, y -
de ser necesario al gerente del área, para su consideraci6n y 

decisión final. 

Es importante destacar que se recomienda que la decisi6n 
final corresponda al jefe inmediato del" futuro tr'lbajador, -- . 
por ser él, el directo responsable del trabajo del subordina
do y al departamento de personal correspo.nde dar únicamente -
asesoría en dicha decisi6n final. 

Contratación. 

Al ser aceptado el candidato a ocup~r él puesto vacante, 
se procede a firmar el contrato de trabajo ya sea individual, 
en el caso de trabajadores de confianza, y colectivo para los 
trabajadores sindicalizados~ 

5.5. CAPACITACION Y DESARROLLO. 

Son dos los puntos .que pueden d~r la soluci6n al gran -
problema de la capacitación y desarrollo del personal del In
genio; al menos dichos puntos resolver~q en un grado amplia-~ 
mente•aceptable el asunto del personal del Ingenio, y son: 
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Primerc: El establecer una autoridad descentralizada y -
responsabilidad aceptada, o sea elaborar un organigrama en -
que se detallen los departamentos más elementales como lo son 
Gerencia General, Gerencia de Producci6n, Gerencia de Ventas
y Gerencia de Personal. 

Como nuestro tema trata sobre los Recursos Humanos, la -
Gerencia que más incumbe es la de personal; en cualquier Org~ 
nizaci6n donde no exista el departamento de Personal, habrá -
problemas mayúsculos, con lJs recursos humanos, con ésto no -
queremos decir que no existen p~oblemas en otras organizacio
nes que tienen sus departamentos de personal; los hay pero -
son más fáciles de resolver, ya que al frente del departamen
to está una persona con conocimientos para solucionar los pr~ 
blemas allegados a su función. 

Al establecer el Departamento de Personal en el Ingenio
~El Carmen", se le estará quitando una gran responsabilidad a 
la persona que actualmente se encarga de todo lo relacionado
al personal; además se establecería una delegación de autori
dad y dicha persona tendrá más oportunidades de atender los -
asuntos propios de su departamento o función , teniendo menos 
presiones. 

Y el departamento de personal podrá llevar a cabo las -
funciones y resolver los problemas de la factorfa en relaci6n 
al personal y se encargará de las relaciones con el Sindicato. 

· Además se resolverán otros problemas siempre y cuando --
1 leve a cabo las actividades que a continuación se enumeran y 
que le son de su incumbencia: 

a). Reclutamiento 
b). Selección de Personal 
c). Aspecto de Disciplina 



d). 

e). 

"f). 

g). 

h). 

i). 

j). 

k). 

1 ) • 

11). 
n). 

o). 
p). 

q). 

Prestaciones al personal 
Servicio Médico 
Inducción 
Promociones del Personal y Transferencias 
Motivación. del Personal 
Capacitación y desarrollo del Personal 
Seguridad e higiene industrial 
Relaciones Sindicales 
Análisis de Puestos 
Valuación de puestos 
Calificación de méritos 
Contratación Colectiva 
Sueldos y Salarios 
Otras. 
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Con el establecimiento de la Gerencia de Personal en el
Ingenio y la fijación de Objettvos y Polfticas del área de r~ 

cursos humanos, la administración del Ingenio se dará cuenta
de lo valioso que es el elemento humano para la organizaci6n
Y se podrá dar oportunidad al mismo elemento humano; para que 
se desarrolle y capacite y con ello logre su madurez y equili 
brio y a su vez, pueda participar en la marcha de la organiz~ 
ci6n, de la Sociedad y del Pafs en general; todo ésto, con un 
orden ~ una coordinación para lograr los objetivos pers9nales 
y de la Institución. 

Segundo: Una vez ya establecido el departamento de pers~ 
nal y las polfticas del mismo, se podrá conseguir una buena -
capacitación y por lo tanto un desarrollo, una madurez y equi 
librio del personal de la organización; se hace necesario no
tar que para que se pueda capacitar·y desarrollar intelectual 
mente al personal es menester conseguir o realizar los pasos
del esquema que se describe a continuación: 



Educaci6n 
adquisici6n 
intelectual 
de bienes 
cultural es 

Entrenamiento 
preparaci6n 
para una tarea 

Desarrollo 
Formaci6n de 
la Personalidad 
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Adiestramiento,
habilidades para 
tareas motoras. 

Capacitaci6n 

Conocimientos 

El desarrollo comprende la formaci6n de la personalidad
del individuo, en su integridad, carácter, hábitos, educaci6n, 
cultivo de la inteligencia, etc. 

Segdn el libro del Profesor Fernando Arias Galicia, la·~. 

educaci6n en los seres humanos se debe de considerar como una 
inversi6n, tanto ~ara una organización como para un Pafs, por 
lo tanto se considera al recurso humano como el capital huma-

. no; ya que los conocimientos, experi~ncias, habilidades, etc., 
en el hombre se pueden incrementar por el descubrimientci y/o
por la educaci6n- incremento de lo ya existente, para adqui-
rir nuevos conocimientos, habilidades, etc., y adquirir otras 
actitudes en el trabajo .. 

las organizaciones en su obligaci6n y con fundamento en
lo establecido de la Ley Federal del Trabajo para con la so-
ciedad, deben dar educación, entrenamiento y capacitaci6n, -
etc., a todos los miembros, no importando su "e~tatus social: 
y considerando su nivel educacional y cultural, para as1 pro
porcionar un desarrollo social de acuerdo a su capacidad de~ 
asimilar las enseñanzas y no realizar esfuerzos vanos. 
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En el caso del Ingenio '·'El Carmen", los directivos no se 
deben de basar en el sindicato de la industria azucarera para 
la capacitaci6n y selección del personal que·es necesario p~
ra sus operaciones. 

El Ingenio debe cap~citar e instruir a su personal y asf 
tenerlo.bien preparado para cualquier emergencia o superaci6n 
del propio elemento, o en Gltimo de los casos cooperar con el 
sindicato en el desarrollo y la capacitaci6n de los miembros
del propio ingenio. 

Ahora bien los métodos para capacitar, adiestrar, entre
nar y desarrollar al personal deben ser de acuerdo a las nec~ 

. sidades, tanto de la organizaci6n como del individuo y recur
sos con que cuenta para realizar dicha tarea. 

Primero, a los actuales trabajadores del Ingenio, se les 
debe brindar la educaci6n b~sica, y posteriormente darles - -
otro tipo de enseñanza si no la tienen y completarla a aque--
1 los que tienen mayor nivel de estudios, capacitarlos y entr~ 
narlos para que a su vez puedan ayudar a sus compañeros a co~ 
prender mejor las cosas. 

V en el futuro poder tener una organizaci6n m~s sana y -
un personal con capacidad de desarrollo y a su vez con ello
lograr mejor eficiericia en )a producción. 

Para implantar un método de.entrenamiento se requiere 
efectuar un análisis de las necesidades actuales y pensar en
aquellas que se pueden presentar en lo futuro. 

Dicho an~lisis deb~ comprender: 

a).· Indices de eficacia de la organización; aquf se con 
templ'n los costos de producción, de materiales, de distribu
ci6n, de equipo y maquinaria, de desperdicio y la calidad de-
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los bienes o servicios. 

b).- Análisis de las operaciones, es determinar los requi 
sitos y contenido de trabajo de cada puesto; par~ poder desemp~ 
ñar el trabajo del puesto es menester conocer qué es el puesto. 
qué se hace en él, cuáles son las actividades diarias, peri6di' 
cas y eventuales. Se deben ver también qué habilidades fisi-
cas y .mentales se precisan para la ejecuci6n; en otras pala- -
bras es realizar el análisis de puestos con el objeto de bus-
car que persona lo hace y lo que debe saber para que lo pueda
real izar correctamente. 

c).- Análisis humano, que se basa en un inventario de re
cursos humanos, que nos indicará el potencial humano de la or
ganizaci6n, dichos datos pueden ser: namero de empleados y sus 
categorfas. 

Edad de cada empleado, 
nivel de habilidad individual, 
movimientos de personal, 
faltas de asistencia, etc. 

d).- Moral de Trabajo de ·1a Organizaci6n: es observar si
los lineamientos de la organización están en función de la af
titud de los miembros, o sea, que los sistemas, procedimientos 
y objetivos son afines a sus propias necesidades. 

Para un buen entrenamiento existen entre otros métodos -
los siguientes: 

a).- Inducción.- Su objetivo general es acelerar la ade-
cuaci6n al puesto, al jefe, al grupo o a la propia organización, 
mediante información.sobre la misma organizaci6n; de sus polf
ticas, reglamentos y los beneficios que brinda a sus trabajad~ 
res. 
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Se basa en tres pasos: 

l. lnformaci6n introductoria, por una persona designada 
de antemano. 

II. Informaci6n del supervisor para sus subordinados, y 

III.Entrevistas de ajuste, después de unas semanas de 
que el trabajador haya estado en ~' pue~t~. 

b).- A.O.E. - Adiestramiento dentro de la Empresa; su o~ 
jetivo principal es mejorar la producci6n, segOn los sig~ien
tes pasos: 

l. Determinaci6n de un programa de producci6n. 

11. Elaborar un plan específico. 

111.Desarrollar el programa basándose en los siguientes
lineamientos: 

- Uso del principio multiplicador, que consiste en adie! 
trar una persona para que enseñe a otras y éstas a su vez a -
terceras personas. 

- Uso del principio de proyectar labores, que consiste -
en el desglose de la labor, de manera que las operaciones es
pecializadas las puedan realizar técnicos o prácticos. 

c).- Escuela vestibular.- En su objetivo trata de ense-
ñar al nuevo trabajador los aspectos rudimentarios de la la-
bor especffica a la que se va a dedicar, en forma breve y el! 
ra; dicha capacitaci6n puede hacerse dentro o fuera de la ·or
ganizaci6n. 

Los tipos de entrenamiento antes mencionados, asi como -
todos los sistemas o procedimientos tienen sus ventajas y de! 
ventajas.· El sistema de entrenamiento que más se adapta a la 
~roblemática de la capacitaci6n en el Ingenio "El Carmen", ~s 
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el A.O.E •• una vez que al trabajador se le ha brindado la ed~ 
caci6n elemental y asf pueda comprender y asimilar mejor los 
conocimientos que se le imparten. 

La capacitaci6n·y.entrenamiento en los ingenios. no sólo 
en "El Carmen" se deben efectuar en un tiempo disponible que
tenga el trabajador y que las operaciones de la organizaci6n
no se vean bloqueadas o interrumpidas. 

Para tal caso es conveniente que se lleven a cabo en las 
épocas de reparación, que es cuando s6lo operan un número muy 
reducido los trabajadores, pudiéndose alterDar los cursos de
capacitaci6n sin descuidar sus funciones el trabajador. 

Todo es posible siempre y cuando se planeen con buen cui 
dado los cursos y se analicen correctamente las necesidades y 
los recursos disponibles para desarrollar la tarea. 

El Método A.O.E .• es un aprendizaje adaptado a las nece
sidades de la moderna industria en México, el Centro Nacional 

·de Productividad lo ha popularizado. 

La ventaja primordial es que las actividades de produc-
ci6n no se vean obstaculizadas debido a errores. 

5.6. SUELDOS Y SALARIOS. 

Nosotros consideramos que para llevar a cabo una admini~ 

tración de salarios más adecuada en el Ingenio "El Carmen", S. 
A., es necesario implantar una serie de reformas, que requie
ren de tiempo. mucho trabajo y sobre todo verdadera dis~osi-
ti6n por pafte de la dirección, del sindicato y los obreros,
ya que·los resultados van a beneficiar a todos. 

Lo primero que se debe llevar a cabo es un análisis de -
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puestos ~ue satisfaga la apremiante necesidad que tiene el in 
genio de contar con una descripción escrita de cada puesto c~ 
briendo así las necesidades legales, sociales y de productivi 
dad y eficiencia. 

Al efectuarse un análisis de puestos, se cubre la necesi 
dad legal de dar a conocer al trabajador cuál o cuáles son -
las· funciones para las que se le contrata; se cubre la necesi 
dad social de encauzar al recurso humano a las actividades -
que de acuerdo a sus características individuales le permitan 
desempeñarse sin causarle trastornos ya sea físicos o menta-
les y también se cubre el aspecto de productividad y eficien
cia, pues permite determinarse si las funciones asignadas a -
los diferentes puestos son correctas y se aprovechan adecuada 
mente las potencialidades de los recursos humanos. 

Dadas las características del Ingenio (personal con bajo 
nivel escolar, escaso personal técnico, elevado número de - -
puestos y empleados, etc.). Estimamos que la metodología con
veniente para realizar el análisis de puestos consistiría en
una combinaci6n de observación, cuestionarios y entrevista. 

Utilizando la observaci6n, los cuestionarios de elección 
forzosa y la entrevista libre y dirigida. El análisis de - -
puestos deberá contener las siguientes partes: 

l. Generales 
2. Descripci6n Genérica 
3. Descripción Específica 
4. Requertmientos 

4.1. Habilidades 
4.2. Conocimientos 
4.3. Experiencias 
4.4. Capacitación 
4.5. Responsabilidad 
4.6. Condiciones de Trabajo 
4.7. Riesgos 

5. Perfil. 
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l.- Generales: Aquí se deber4 anotar la localización del· 
puesto, nombre, jefes, horario y subordinados y si es que las 
hay relaciones internas y externas. 

2.- Descripci6n Genérica: Se dará a conocer cuál es la
función primordial del puesto, así como la importancia dentro 
del proceso en que interviene. 

3.- Descripci6n específica: Mediante esta descripci6n se 
anotarán todas y cada una de las actividades que deba desemp~ 
ñar el que ocupe el puesto, detallándose claramente en qué -
consisten y cómo se deben hacer. 

4.- Requerimientos: Son las condiciones sin las cuales -
no se puede desempeñar eficientemente. el puesto. 

4.1. Habilidades: Aspectos de destreza que son necesa-
rios para ocupar el puesto. 

4.2. Conocimientos: Nivel de escolaridad o estud~os que 
se requieren. 

4.3. Experiencia: Anotar si es necesaria o no la expe-
riencia en el trabajo o si sólo es deseable. 

4.4. Capacitación: Detallar si se requiere de un perío• 
do previo de capacitación y cuanto tiempo debe durar. 

4.5. Responsabilidad: Personas y actividades que están
bajo la direcci6n del puesto. 

4.6. Condiciones de trabajo: Anotar la situación en que 
se desempeña este puesto, como los aspectos de iluminación, 5 

ventilación, humedad, etc. 

4.7. Riesgos: Detallar 'los accidentes de trabajo y las-· 
enfermedades profesionales a que se encuentra expuesto. 

5.- Perfil: Se busca definir el perfil de la persona q4e 
deba ocupar el puesto, considerando todos los aspectos antes-
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mencionados y añadiendo edad, sexo, estado civil, etc. 

Una vez realizado el análisis de puestos, -el cual debe
utilizar un lenguaje claro y bien definido- se debe proceder
ª efectuar uha valuaci6n de puestos, que a todas luces es ne
cesaria, pues como nos los indic6 ·e1 subgerente de fábrica -
existen puestos cuya complejidad es menor. que otros y sin em
bargo se le asigna un salario mayor. Además con esta valua-
ci6n de puestos en la cual deben involucrarse empresa, traba
jadores y sindicato, se eliminarían inconformidades con el s~ 
lario devengado y procuraría una retribuci6n justa del traba
jo desarrollado. 

Para efectuar la valuaci6n de puestos, se deberá formar
un Comité de Valuaci6n integrado por: 

- 2 Representantes de la empresa 
- 2 Representantes del Sindicato 
- Jefe e Supervisor del Departamento en cuestión 
- Analista en Jefe 

Cabe señalar que el namero de representantes de la empr~ 
sa y el sindicato pueden ser variables pero de preferencia no 
deben exceder de cuatro por cada parte. 

A todos los miembros integrantes del Comité se les debe
rá proporcionar anticipadamente una copia del análisis del -
puesto que se evaluará, con el objeto de que su valuación sea 
lo más objetiva posible, recal;~ndo a los integrantes que es
de suma importancia su participaci6n en forma imparcial y 
consciente. 

Debido a las condiciones y recursos del Ingenio conside
ramos que. el método que más se adapta es el método de escalas 
o grados predeterminados. 

Este método tiene tres fase~ primordiales: 
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1). Establecer una serie de categorías. 

2). Elaborar una definición para cada una de ellas. 

3). Clasificar y agrupar los puestos en forma correspon
diente a los grados y definiciones anteriores. 

El procedimiento para desarrollar este método es el si-
guiente: 

l. Se agrupan las tareas en categorías muy generales y
amplias con base en la ocupaci6n. 

2. Tomando en cuenta lo anterior, deberá fijarse el nú
~ero de "grados" que se juzgue conveniente a juicio
de los integrantes del comité. 

3. Se formulan las definiciones que aclaren de manera -
precisa, lo que se quiera entender por cada grado e~ 

tableciendo ejemplos que sean representativos de ca
da uno. 

4. Se compara cada puesto a valuar, con las definicio-
nes y ejemplos establecidos, señalando el grupo en -
el que se le ha de considerar. 

S. Cada miembro del comité enlista los puestos que, se
gan él, deben quedar comprendidos en cada grado. 

6. Se compararán las listas y se discuten las discrepa~ 
cias, hasta llegar a un completo acuerdo. 

7. Una vez unificado el criterio del comité, se hará 
una jerarquizaci6n de puestos de cada grupo, bajo el 
siguiente procedimiento. 

7.1. Se hacen juegos de tarjetas (uno para cada uno 
de los miembros del comité), en las que se ano 
tarán los puestos a valuar. 
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7;2. Se proporciona a cada miembro del comité una -

forma como la que a continuación se expone: 

IMPORTANCIA OTORGADA 
POR LOS MIEMBROS DEL 

TITULO DEL PUESTO c o M I T E. SUMA PR0!-L 

A B c D E F G H 

Obrero de segunda 4 4 3 3 3 4 21 3.5 
Mecánico encargado 5 5 5 7 6 5 33 5.5 
Maquinista 7 7 7 6 8 7 42 7.0 

Fontaneros 3 3 2 4 4 3 19 3.2 
Ayudante de segunda 8 8 8 8 7 13 47 7.8 
Herrero de prima 2 2 4 2 2 2 14 2.3 

Ayudante de proveedor 9 9 9 9 9 9 54 9.0 

Tornero de primera 1 1 1 1 1 1 6 1.0 

Fogonero 6 6 6 5 5 6 34 5.7 

a) Representante de la Empresa 
b) Representante de la Empresa 
c) Representante del Sindicato 
d) Representante del Sindicato 
e) Jefe ó Supervisor del área en cuestión 
f) Analista en Jefe 
g) Suma de los números 
h) Promedio de los mismos. 

7.3. Los juegos de tarjetas se entregarán, procu-

rando que no guarden el mismo orden para cada 
miembro del comité. 

7.4. Cada miembro del comité ordenará las tarjetas 
en la forma que considere corresponda a la im 

portancia del puesto. 

7.5. Ahora anotarán en la forma señalada en el pu~ 

to 7.2 y en la columna que l~s corresponda, -
el número de orden que hayan dado a los pues
tos, anotándola también en las formas de sus
compañeros. 
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7.6. Se suman los valores consignados y se anotan
en ~a penúltima columna. 

7. 7. Se obtiene el promedio, dividiendo el total -
de la suma entre el número de miembros del co 
mité. 

7.8. Se aclarafi los casos en que e~ista una valora 
ción igual, 

7.9. Finalmente se formula una lista como la qu~ -
aparece a contiriuación, acomodando los ·pues-
tos por orden de importancia y anotan al. mar
gen el salario que se paguen a cada uno, para 
proceder a los ajustes necesarios. 

No. de Pro- Salario 
Orden medio Título del puesto Diario 

1 l,f) Tornero de. primera . 370.03 
2 2.3 Herrero de primera 265.10 
3 3.2 Fontanero 234.34 
4 3.5 Cabrero de segunda 206.23 
5 5.5 Mecánico encargado 196.63 
6 5.7 Fogonero 178.90. 
7 7.0 Maquinista 157.18 
8 7.8 Ayudante de segunda 124.10 
9 9.0 Ayudante de proveedor 110.37 

El sistema tiene sus desventajas, mismas que se verán 
minimizadas si se considera que se utilizarían los análisis de
puestos y que el comité se integraría por gente con mucha expe
riencia en ingenios que conoce bastante las funciones a d~semp~ 
ñar, y en cambio resalta las ventajas como: 

A). Sencillez y rapidez 
B). Facilmente comprensible por los interesados 
C). Son aceptados por los interesados con mayor facili~ 

dad. 
E). Se elimina el empirismo, se reduce la subjetividad

y se apega más a la realidad. 
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Creemos que el Ingenio al dar inicio a su administración 
de sueldos y salarios con las técnicas aquf propuestas avanzará 
enormemente e~prevenir y resolver problemas de inconformidad,~ 

m~ nocivos para el desempeño de la empresa, a causa de puestQI 
mal remunerados. 

5.7. PRESTACIONES. 

Las_ prestaciones forman una parte muy importante dentro~ 
de lo que es la remuneración al trabajador, de ahf que resulte
no menos importante el que éstas correspondan a las necesidades 
del trabajador, debiendo establecerse una adecuada polftica en
cuanto a su fijaci6n y aplicación . 

. Como se aprecia en el capftulo anterior, en el inciso -
(4. 7) las prestaciones de que goza el trabajador en la Indus- -
tria Azucarera son muchas y muy amplias, ~in embargo, también -
se observa que existe duplicidad en algunas, como más adelante
señalaremos. 

Nosotros al analizar las prestaciones que otorga el Con~ 

trato Colectivo, estimamos que el trabajador de la Industria -
Azucarera se encuentra, en lo que a prestaciones se refiere, -
por encima del nivel medio del trabajador de la República Mexi
c3na, por eso más que proponer un sistema para el establecimie~ 
to y p1aneación de prestaciones, que en el caso de la industria 
que nos ocupa se rige de acuerdo a lo determinado por el Contra 
to Colectivo, nosotros queremos hacer hincapié en la difusión y 

aplicación de las prestaciones. 

Por medio de las entrevistas que tuvimos con los trabaji 
dores, nos percatamos que la mayorfa sólo recuerda las más com~ 
nes: servicio médico, derecho de casa~ aguinaldo y vacaciones.
sin qce en ningún caso se hiciera mención a las restantes, lo ~ 

que nos indica que, si bien los trabajadores están conscient~s-



de las prestaciones a que tienen derecho, no las conocen en su• 
totalidad. 

El hecho de que el trabajador ignore sus derechos resul
ta muy negativo, y ésto se debe al poco interés que han demos-
trado en conocerlos, ya que sólo dos de los entrevistados ha- -
bían leído alguna vez el Contr~to Colectivo. 

Lo anterior debe preocupar a la Empresa, ya que anualme~ 

te destina sumas pactadas en el Contrato Colectivo, con. el obj~ 

to de que sus empleados gocen o tengan derecho a un beneficio.
que no está siendo aprovechado debidamente a causa de la igno-
rancia de ese derecho por parte de los trabajadores, por lo ta~ 
to debe procurar difundir entre su personal todas y cada una de 
las prestaciones a que tiene derecho, logrando así que sus re-
cursos ecor.6micos destinados a ese objetivo sean aprovechados y 

contribuyendo a que el trabajador mejore su nivel de vida al h~ 
cer uso de sus derechos, y se sienta más a gusto en su empleo. 

Al Sindicato debe preocuparle aún más, ya que si los tr~ 
bajadores que ampara el Contrato Colectivo desconocen sus dere
chos, quiere decir que no existe una comunicación adecuada en-
tre los representantes sindicales y sus agremiados, pudiendo --

1 
por lo tanto tomar en determinado momento medidas impopulares.-
Por otro lado debe resultarles negativo el hecho de que los tr~ 
bajadores para los cuales se están obteniendo beneficios, los -
desconozcan, ignorando por lo mismo la labor que realiza el Si~ 
dicato en su favor; de ahf que el Sindicato deba difundir en -
forma clara y precisa, en términos asequibles para el trabaja-
dar el Contrato Colectivo. 

Para el trabajador el conocer el Contrpto de Trabajo que 
regirá su relación laboral, muy posiblemente durante muchos - -
años, debe ser tan importante como conocer el trabajo a desemp~ 
ñar, si se le hace ver que la remuneración por su trabajo no SQ 
lo consistirá en el dinero en efectivo que recibe, sino que .tam 
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bién las prestaciones contenidas en dicho Contrato forman parte 
de su salario, se 1e despertará la inquie Jd de conocerlo y ha
cerlo valer. 

En el principio de este inciso, hicimos ~enci6n de la d~ 
plicidad de ciertas prestaciones, y asf nos encontramos con tr~. 

bajadores que tienen dos casas, puesto que la Empresa tiene - -
obligaci6n de procurar habitación a sus .empleados, y el sindic~ 

to también otorga casa a los trabajadores, también existe dupli 
cidad en servicios médicos, ya que además de estar afiliados al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, también se mantiene una -
Clfnica del Sindicato de Trabaj~dores de la Industria Azucarera 
y asf otras más. Esto nosotros lo consideramos como un gasto -
mal destinado, puesto que si Empresa y Sindicato se lo proponen 
podrfan destinar las sumas que actualmente se destinan a esas -
prestaciones, a otras que cubran necesidades de los trabajado-
res y que no han sido satisfechas, o sólo lo han sido en forma
relativa, lo que mejorarfa el nivel de vida del trabajador y -
evitarfa lo que estimamos un despilfarro, al erogar diferentes
sumas para cubrir un mismo concepto. 

El hecho de difundir y hacer efectivas las prestaciones
determinadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, debe consti-
tuirse en un incentivo para el trabajador, que lo hará sentirse 
mejor y por lo tanto desempeñará su labor en una forma más posi 
tiva logrando mejores resultados, lo que beneficiará tanto al -
Ingenio como a sus trabajadores. 

5.8. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Dentro de los aspectos que comprende la Administración -
de los Recursos Human.os, uno de los más importantes es sin du-
da, el cuidado de la vida, la integridad y la salud del trabaj! 
dor. A primera vista destaca su importancia en el trabajo, es-
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indiscutible que dentro del mismo los riesgos son mayores. 

Por el planteamiento en el punto 4.8 se observ6 que en -
el Ingenio "El Carmen", S. A., se le presta atenci6n a la segu
ridad de sus trabajadores; pero se aprecia que no hay estudios
cientfficos preparados por especialistas en la materia, sino -
que todo es realizado empfricamente. 

Por lo tanto se presentan algunas técnicas para fomentar 
la Higiene y Seguridad Industrial que pueden ser aplicados muy 
fácilmente por los directivos del Ingenio. 

A). Concursos basados en el espfritu de competencia, r~ 

lativos a alguna actividad; por ejemplo menor número de horas-
hombre pérdidas por accidente, menor número de accidentes en un 
período determinado. Tales concursos pueden comprender a uno o 
varios departamentos. 

B). Distinciones por haber cursado satisfactoriamente -
alguna materia de Higiene y Seguridad Industrial, organizada 
por el Ingenio o por el Instituto de Capacitaci6n. 

C). Metas, por ejemplo, días trabajador sin accidentes, 
uno de los puntos en este aspecto, es que en el Ingenio, casi -
en su totalidad se han erradicado los accidentes graves, pero -
hay un porcentaje de accidentes leves como son: machucaduras, -
cortaduras y otros que también afectan la economía del Ingenio. 

O). Participaci6n de todas las personas, ya que la res
ponsabilidad corresponde a todos, según el puesto que se desem
peñe en el Ingenio. 

Por que no nada más se debe responsabilizar a unas cuan
tas personas, que son las que tienen mando dentro de la organi
zaci6n. 

E). Informaci6n de casos reales ocurridos en el Ingenio 
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o en otros ya que convencen de que éstos ocurren y de que las 
causas por simples que parezcan, pueden ocasionar tragedias y -

desastres, presentando gráficas de los números de accidentes 
dentro de la Industria Azucarera e Industrias afines. 

F). Ceremonias y festejos de Higiene y Seguridad Indus-. 
trial tendientes a recalcar entre el personal, la importancia 
que se da a los logros en Higiene y Seguridad Industrial. 

Podemos enunciar tres aspectos que consideramos importa~ 

tes en materia de Higiene y Seguridad Industrial en el Ingenio
"El Carmen", S. A. 

Aspecto Humano: Ante todo, cabe hacer notar que el hom
bre es el elemento de mayor dignidad en la empresa y estando su 
vida, su integridad física y su salud en la base misma de su -
existencia, todos los demás aspectos tienen que relacionarse -
con la conservaci6n y mejoramiento de su aspecto f1sico. Con -
mucha frecuencia en la actualidad se usan frases declamatorias
sobre la "dignidad humana de la persona", mientras se descuidan 
cosas que tan profundamente la lesionan, como pueden ser los -
que afectan su vida y su salud. 

Aspecto Económico: No es lo anterior, la única raz6n que 
justifica la higiene y seguridad industrial, aún por motivos m! 
ramente económicos, se demuestra que existe necesidad de pre- -
veer y evitar que ocurran accidentes de trabajo y se den enfer
medades causadas por él. 

Aspecto Social: Has no son sólo razones de tipo humano
Y económico las que justifican las medidas que se tomen.en mat! 
ria de Higiene y Seguridad Industrial, desde un punto de vista
social, pueden demostrarse también los graves daños que produce 
a la sociedad y al pafs el hecho de que una gran cantidad de ~

personas queden incapacitadas total o parcialmente para traba--
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jar, restando elementos productivos y creando por otra parte en 
esas personas, un sentimiento de frustraci6n que han obligado -
inclusive a tratar de utilizar sus servicios a base de una reh! 
bilitaci6n. 

Uno de los factores que han contribuido a que la Higiene 
y Seguridad Industrial no alcancen toda la importancia que en ~ 

realidad merecen, se debe a que se trata de responsabilizar a -
una sola persona de ese aspecto~ En realidad se trata de una
corresponsabil idad, que se distribuye entre todos los trabajad~ 
res del Ingenio. 

El propietario del Ingenio "El Carmen", S. A., tiene la
responsabilidad más elevada y directa de que se tomen medidas y 

políticas, y se adopten los instrumentos necesarios para evi- -
tar, tanto como sea posible, los accidentes y enfermedades. 

El supervisor inmediato de los trabajadores tiene un pa
pel primordial en este aspecto, si la direcci6n del Ingenio o -
los especialistas de higiene y seguridad industrial toman medi
das, decisiones, etc., tendientes a evitar los accidentes y pr~ 

venir las enfermedades, pero el supervisor inmediato no cuida -
.de urgirlos o lo que es peor, muchas veces con base en que sup~ 

rie tener una gran experiencia que le hace sentirse seguro, da -
mal ejemplo, dejando de seguir las normas y de usar los instru
mentos ¿e seguridad, de nada servirán todas las demás acciones-

· mencionadas antes. De ahf que la labor de educaci6n y convenci 
miento en materia de Higiene y Seguridad Industrial, deben diri 
girse de una manera primordial a este nivel de jefes. 

Los propios trabajadores del Ingenio cuanto más se enfa
tice el aspecto de la dignidad de la persona humana, los traba
jadores no quedan eximidos, sino más responsabilizados en proc~ 

rar su propia salud e integridad, evftando accidentes y enferm~ 

dades de trabajo. 
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A primera vista podrá parecer aue los trabajadores serán 
los primeros interesados en cuidar estos aspectos, desgraciada
mente no ocurre así. En primer lugar todas las medidas de seg~ 

ridad, o lo que se emplea para evitar enfermedades dentro del -
medio que implica el trabajo, suelen llevar consigo molestias -
no pequeñas, teniendo en cuenta sobre todo, a lo largo del tie~ 

po a que deben sujetarse a ellos. Así el uso de guantes difi-
culta la operación, de capuchas que causan calor, de gafas que
se empañan con el calor, el trabajador suele usarlos los prime
ros dfas, pero desgraciadamente, tan pronto como comienza a to
mar confianza y cuanto mayor sea el tiempo en que tenga la"sue~ 
te de que no le ocurra un accidente de trabajo, o no contraiga
una enfermedad profesional, va adquiriendo cierta dañosa seguri 
dad pensando que a él no le va a ocurrir ningún accidente, pre
cisamente por su experiencia y deja de usar las medidas de pro
tección. 

Cuantas veces se·ha dado el caso de que trabajadores que 
por muchos años jam~s tuvieron un accidente lo sufran en forma
grave, el día menos pensado. 

Los técnicos de la materia de Higiene y Seguridad Indus
trial, Ingenieros de Seguridad o Médicos Industriales, evident~ 
mente tienen la responsabilidad de sugerir, aconsejar y aseso-
rar si trabajan en plan de jefes staff, no que dependan direct~ 

mente del jefe de la planta del Ingenio. Cuando por determina
das circunstancias se llega a la conclusión de que es indispen
sable o recomendable darles autoridad funcional, tendrán la 
obligaci6n de dictar las 6rdenes, de coordinarse, tanto con los 
jefes de lfnea como con los supervisores. 

El Sindicato.· De lo anterior se deduce que esa misión -
también fundamental del Sindicato, no sólo de no oponerse a·la
operac:6n de medida~ de higiene y seguridad industrial~ sino 6

-

por el contrario c~laborar ampliamente en los programás d~ edu-
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caci6n en esta materia. 

La Comisi6n Mixta de Higiene y Seguridad Industrial. Pa
ra investigar las causas de los accidentes y enfermedades, pro
poner medidas para prevenirlas y vigilar que se cumplan. Mu- -
chas veces estas comisiones mixtas se consideran un estorbo y a 
lo más, se lleva un libro de a~tas, sólo para evitar sanciones
legales o por lo menos se reduce su funci6n a aspectos meramen
te secundarios. Nosotros pensamos que, por lo contrario, aun-
que su funcionamiento resulta a veces difícil aue la mera ac- -
ci6n unilateral del empresario, es más efectiva porque lleva el 
mutuo convencimiento de los dos sectores interesados en el pro
blema. 

Para conocer las mejores medidas posibles de prevenir 
los accidentes de trabajo, es indispensable tomar en cuenta los 
factores que intervienen en el proceso que lleva hasta la le- -
sión, o por lo menos, a las p€~didas, daílos, demoras, y ~esper
dicios que ocurren en el trabajo, con mengua de la salud del -
trabajador y daílos económicos y administrativos de la empresa. 

La eficiencia de un programa de Higiene Industrial y Se
guridad será en razón directa con la eficiencia del adiestra- -
miento de todas las personas del Ingenio. El entrenamiento en
la prevenci6n de accidentes debe seílalar como criterio básico -
que la disminuci6n de accidentes tiene que ser consecuencia del 
esfuerzo de todas y cada una de las personas. 

El adiestramiento de seguridad supone dos fases: 

A). El obrero debe aprender a comportar~e y efectu~r su 
trabajo de un modo seguro; 

B). Debe ser estimulado para poner en práctica sus conQ 
cimientos. 

Con €sto se toca brevemente el tema de motivaci6n de Hi-
3iene y Seguridad Industrial, en donde no hay un cartab6n ni. --
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prógrama expreso que depende s61o de la capacidad y habilidad -
que tengan las personas encargadas de la seguridad, para que en 
todo momento estén pendientes de mantener alerta la "Conciencia 
de seguridad" que debe imperar en el centro de trabajo. 

Además de los conocimientos· que son indispensables para-· 
poder hacer algo, el hombre hace las cosas a la medi9a de los -
motivos o razones que tengan para ello, asf se comporta también 
con la seguridad. Existen algunas actividades que rebosan en -
satisfacciones, emociones, deseos muy humanos, que por lo mismo 
pueden emplearse con cierto éxito como alicientes para lograr -
la higiene y seguridad industrial. La motivación no es seudón! 
mo de encuentro o recompensa, aunque a veces se le dá ese sign! 
ficado. 

5.9. SINDICATO. 

En los incisos anteriores se han propuesto métodos y si1 
temas para mejorar la Administración de los Recursos Humanos -
dentro del Ingenio, y de una manera directa o indirecta el Sin
dicato está relacionado en esos métodos y sistemas, por lo que
en este subtema proponemos medidas concernientes estrictamente
al funcionamiento del Sindicato. 

Pensamos que es ilógico que mientras en el Pafs se exige 
una educación mfnima de secundaria, en la Industria Azucarera -
no exista un requisito mfnimo de, educación para poder trabajar; 
si anteriormente ésto se justificaba, ahora no. El Sindicato -
que es quien propone a los empresarios los individuos que pue-
den laborar en los ingenios, es el responsable de exig•r que el 
individuo tenga una preparación mfnima, que no sólo le permita
desempeñar mejor su función, sino que además cuenta con las he
rramientas para conocer y hacer valer sus derechos al leer y·-
comprender una constitución, un reglamento, un informe, etc. --
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Precisamente al momento de la selecci6n del trabajador.
el sindicato. debe, desde nuestro punto de vista, exigir una edi 
caci6n escolar, sugiriéndose que obligatoriamente un trabajador 
que desee ingresar en la Industria Azucarera cuente con su pri
maria terminada. 

Por otra parte, observamos que no existe ningOn tipo fo~ 
mal de inducci6n en el cual se le haga saber al trabajador de -
primer ingreso, lqué es la industria azucarera? lcuál es el pr~ 

ceso que se sigue en la elaboración del azocar?, lcuál es la Ífil 

portancia del departamento o sección en que trabajará y s~bre - . 
todo, saber sus derechos y obligaciones y cuál es la importan-
cía de su puesto. Evitando que el trabajador sólo se entere de 
esa información en forma casual y en base al tiempo de trabajar 
en la industria. 

Este hecho debería ser preocupaci6n del Sindicato, ya -
que es muy importante que desde· el princi~io, el trabajador - -
sienta que se le está tomando en cuenta y que él es importante
tanto para la empresa como para el Sindicato. Consideramos que 
este problema es fácil de resolver, -aunque séa en parte- bas-
tando con elaborar un folleto no mayor de diez páginas en el -
cual se proporcione esta información en forma clara y accesible. 
Este folleto lo deberá proporcionar el representante sindica 1 -

de su lugar de trabajo, efectuando un breve recorrido por las -
instalaciones, con el objeto de que el trabaja~~r sepa ~donde
dirigirse en determinado momento, que bien puede evitar un acci 
dente o algOn desperfecto en la maquinaria o error grave. 

Apreciamos que el Sindicato tiene la preocupación de ca
pacitar al trabajador azucarero, de ahf la creación del Insti
tuto de Capacitación de la Industria Azucarera. Sin embargo y
no obstante la satisfacción que manifiestan en. su informe de -
abril de 1978 consideramos que los resultados obtenidos no son
muy alentadores, ya que el porcentaje de trabajadores que termi 
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na y acredita un curso es muy reducido, no 11 egandú a'l 7%. 

Probablemente el problema más serio al que t1~ne que en
frentarse el Instituto sea el del esca1af6n, puesto que un tra
bajador sabe que para ascender no depende de que tome o deje de. 
tomar un curso determinado, pues si es joven y se encuentra en
los niveles inferiores, sabe que por mucho que aprende y aunque 
esté mejor preparado, no podrá ocupar un nivel supe~{~r mien- -
tras no pase el t·iempo que le otorgue ese derecho. En cambio -
un trabajador ya con una posición satisfactoria y coTI muchos -
años de trabajo no tiene aliciente ni presi6n como para hacer -
un esfuerzo ~etiéndose a estudiar. 

Por lo tanto no s61o hay que hacerle ver al trabajador -
que el estudio le sirve para mejorar.en su empresa, sino que -
también contribuye para que él viva mejor de acuerdo al grado -
de educación que alcance, mostrándole que puede aprovechar y -
disfrutar ~ejor su vida con una educación completa, pues si se
quiere que el trabajador azucarero disfrute plenamente, por - -
ejemplo del Centro Turistico de "Los Angeles Locos de Tenacati
ta" hay que enseñarlo a disfrutar de él. 

Otro problema con el que se enfrenta este Instituto es -
con la deserción de trabajadores por falta de tiempo para asis
tir a los cursos, ya que en periodo de zafra no son pocos los -
oue trabajan horas extras, problemas que se aliviarían $i los -
cursos se impartieran en la época de reparación y mantenimiento 
de las instalaciones, época en la que el trabajador dispone de
más tiempo. 

Una preocupación de los. trabajadores es que para e'lios,
los cursos presentan el uso de muchos términos técnicos que les 
dificultan su asimilación, limitando su participación en los -
mismos. Sugerimos por lo tanto, se utilicen métodos que hagan
completamente accesible la enseñanza, pues mientras más se le -
facilite al trabajador el estudio, menor ser§ su deser6idn. 
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Res•Jlta también muy importante que el Sindicato se preo
cupe más por la seguridad del trabajador dentro del Ingenio, -
pues si bien las prestaciones de que goza el trabajador azucar~ 
ro son superiores a las predominantes en la Re~jblica, las medí 
das de Higiene y Seguridad dentro de los locale~ en que trabaja 
no son adecuadas, existiendo dos factores primordiales. Por un 
lado la antiguedad de las instalaciones, que pueden provocar a~ 
cidentes no obstante el continuo mantenimiento al que están so
metidas, debiendo pugnar el Sindicato para que se mejoren las -
medidas de seguridad, como por ejemplo instalación de baranda-
les, de extintores, botiquinesi etc. Y por otro lado tenemos -
la renuencia que presenta el trabajador a utilizar los impleme~ 
tos de seguridad como cascos protectores, guantes, caretas, etc. 
poniendo como pretexto que resultan estorbosos para desempeñar
su función. Para combatir ésto el Sindicato debe hacer ver la
necesidad de la •1tilizaci6n de los implementos y promover la i~ 
venci6n de implementos más prácticos por medio de concursos mo
tivando así el ingenio del trabajador. 

Un problema muy fuerte y relacionado íntimamente con la
seguridad del trabajador es el alcoholismo, mi$mO que provocó -
el mayor número de muertes por cirrosis, que cualquier otra en
fermedad; este problema también impide que el trabajador mejore 
su nivel de vida y si uno de los objetivos principales del Sin
dicato es precisamente el mejorar el nivel de vida del trabaja
dor azucarero, debe de poner especial atención al problema para 
combatirlo¡ partiendo de la base.?e que el al~oholismo se pre-
senta a causa del bajo nivel educativo y sobre todo porque el -
trabajador no tiene otras actividades a las cuales dedicar su -
tiempo libre. 

Para aliviar o reducir el problema no sólo basta desarr! 
llar una tampaña en la que se haga ver al trabajador las cons~
cuencias negativas que acarrea el alcoholismo, sino que también 
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ha1 que pr9mover la creación de lugares de esparcimiento donde~ 
el trabajador pueda emplear su tiempo libre en una forma sana y 

sin derrochar su dinero. 

Por Oltimo, r~sultarfa muy positivo que el sindicato es. 
trechara sus relaciones con los empresarios para investigar en. 
forma coman la forma de resolve~ los diferentes problemas de la 
Industria. No s6lo los relacionados con los Recursos Humanos,. 
preocupándose por lograr mayor productividad desde la siembra y 
corte de la caña hasta el refinado y empaquetado del azocar, ·
puesto que los beneficios de ello obtenidos, directa o indirec. 
tamente, en mayor o menor grado, repercutirán en bien de las •
personas que de ella viven. 



5.10. BIBLIOGRAFIA. 

Administraci6n de los Recursos Humanos, 
Fernando Arias Galicia, 
Editorial Trillas 1976. 

Administraci6n de Personal, 
Chruden y Sherman, 
Editorial CECSA, 1975 

El Análisis de Puestos, 
Agustfn Reyes Ponce, 
Editorial Limusa 1975. 

Introducci6n al Estudio del Trabajo, 
Organizaci6n Internacional· del Trabajo (ONU) 

Administraci6ri de Empresas, 
Agustfn Reyes Ponce, 
Editorial Limusa 1975. 

Contrato Ley de la Industria Azucarera 1978 

220 



CAPITULO VI 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Nosotros consideramos que muchos de los problemas a los
que se enfrenta la Industr~a Azucarera, tienen origen en la fal 
ta de planes, programas y estr~cturas que gufen y unan los es-
fuerzas de empresarios y trabajadores, puesto que desde que fue 
trafda la ca~a de azúcar por Hernán Cortés, su desarrollo ha te 
nido constantes tropiezos y sacudidas. 

Y de ser la primera industria de transformaci6n que exi~ 
ti6 en el pafs habiendo ocupado el primer lugar en las exporta
ciones de productos manufacturados, ha pasado a ser una lndus-
tria en crisis deficitaria; ya no es un orgullo nacional, sin -
embargo no es el momento de buscar culpables, sino de proponer
soluciones que la ubiquen nuevamente en un lugar relevante. La 
necesidad de ésto salta a la vista, ya que por el lugar que oc~ 
pa en el régimen alimenticio de los habitantes del pafs, y par
ser materia prima para otro sector industrial, el azúcar por si 
sola le da importancia a la Industria Azucarera, requiriéndose
por lo tanto, analizar profundamente las causas que han origin~ 
do sus actuales circunstancias, estudiando como mejorar todos y 

cada uno de los factores que en ella intervienen. 

Nuestro trabajo persigue la ambiciosa meta de proponer -
mejoras en la administración de un factor vital: EL RECURSO HU
MANO. 

La Industria Azucarera absorbe aproximadamente el 17% de 
la fuerza de trabajo en la industria de transformaci6n, además-
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utiliza los servicios de otros trabajadores que no de~enden ex
clusivamente de ella como choferes, macheteros, cortadores de -
caña, estibadores, obreros eventuales, etc ... Provoca también
la creación de fuentes de empleo en otras industrias al deman-
dar costales, combustibles, maquinaria, refacciones, etc., con
cretando, la industria azucarera emplea y provoca el empleo de
un importante porcentaje de manó de obra. 

Esta industria no sólo elabora azdcar, además ofrece fa
vorables perspectivas económicas en base a sub-productos como -
bagazo, mieles incristalizables y abonos, brindando posibilida
des para el desarrollo de nuevas industrias que contribuirán a
disminuir el déficit de la Balanza Comercial, y a la creación -
de polos de desarrollo. 

Si bien nuestra investigación se basó en el Ingenio "El
Carmen", S. A., las reformas que se proponen tienen aplicacio-
nes a nivel nacional, ya que sus objetivos son generales. 

Después de haber analizado el funcionamiento del Ingenio 
en lo referente a Recursos Humanos, consideramos que es facti-
ble el establecimiento de nuevos métodos y sistemas que mejora
rán el aprovechamiento y a la vez, proporcionarán al trabajador 
posibilidades de desarrollo en un medio más propicio, elevando
su nivel de vida y considerando al hombre como un ser biopsico
social. 

Sabemos que nuestras proposiciones acarrean una serie de 
cambios, que no son fáciles de llevar a cabo, en virtud de 
transformar lo e~tablecido, rompiendo con sistemas tradiciona-
les, sin embargo, .al existir verdadera disposición, firme deci-
3i6n y voluntad, los cambios se pueden efectuar con éxito. 

En los párrafos siguientes señalamos concretamente, cua~ 
les son los pasos que a nuestro juicio, se deben seguir a fin~ 
de lograr una eficiente administración de los recursos humanqs-
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y de la industria azucarera en general. 

- Reestructuraci6n de la Industria Azucarera a nivel de
cada ingenio como empresa agrícola industrial. 

- Creación del Departament~ de Personal o Recursos Huma~ 
nos que cubra los siguientes aspectos: planeaci6n deJ área, es
tablecimiento de políticas definidas, mejoramiento del medio de 
trabajo, reforzar las medidas de seguridad, aplicación de técni 
cas de reclutamiento y selección que eliminen la subjetividad y 
proporcionen al ingenio los elementos adecuados, efectuar análi 
sis y va1uaci6n de puestos, asegurar que las prestaciones sean
cumplidas, planear la capacitación del personal, y en general -
cont~ibuir a administrar satisfactoriamente el recurso de mayor 
valor con que cuenta una empresa, "El Hombre". 

- Sindicato y empresarios, deben combatir el bajo nivel
de escolaridad del trabajador azucarero, empezando por exigir -
un mínimo de primaria al individuo que desee ingresar a un ing~ 

ni o. 

- Los empresarios conjuntamente con el Sindicato, deben
promover la capacitación del trabajador, poniendo especial ate~ 
ci6n en el nivel de los cursos que se impartirán, a fin de -
que puedan ser comprendidos y asimilados por el alumno. 

- Mejorar y reforzar las medidas de Higiene y Seguridad, 
transformando el medio de traba~o en un lugar seguro y agrada-
ble. 

- Efectuar a la brevedad posible, un análisis y valua- -
ci6n de puestos que determine la adecuada remuneración de los -
trabajadores. 

- Creación de fondos o institutos que se dediquen a la -
investigación cientffica tanto agropecuaria como industrial, --
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que permitan optimizar los recursos. econ6micos de la industria
azucarera. 



A P E N D I C E 
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A.1. A P EN O 1 C E 

A continuaci6n se presenta un resumen. de la encuesta 
aplicada a 50 trabajadores.del Ingenio "El Carmen", s. A., ha-
ci~ndose notar que se aplic6 a todos los niveles, tanto a per
sonal de fábrica como al personal administrativo. 

RESUMEN PORCENTUAL DE L~ ENTREVISTA REALIZADA. 

l. lCuál es su nombre? 

Generalmente no hubo ninguna persona que se negara a pr~ 
porcionar su nombre. 

2. lCuál es su puesto? 

La totalidad de los trabajadores fueron entrevistados -
cuando realizaban funciones propias de su trabajo; se e1 
cogieron al azar y es por ello la diversidad de sus pue1 
tos. 

3. lQu~ antiguedad tiene en el Ingenio? 

La antiguedad promedio, result6 ser de 20 años; un 60% 
tiene dentro de la empresa 20 años, el 30% acumula más 
de 20 años laborando y el 10% restante result6 tener me
nos de 10 años. 

4. lPor cuántos puestos ha pasado? 

La respuesta del trabajador en este punto, está relacio
nada con su antiguedad. Los trabajadores con más años -
qe _labor tienen conocimiento de c•1atro y hasta cinco - -
p4estos difer~ntes hasta llegar al que ocupan actualmen-
1;e. 



229 

De esta respuesta podemos deducir que un trabajador que
tiene 20 años de antiguedad ha permanecido en cada uno -
de los puestos cuatro años como mfnimo. 

5. lGrado de estudios? 

El grado escolar es de lp m~s bajo. El máximo nivel de
estudios, como promedio es de 3er. año en el conjunto de 

·trabajadores encuestados. 

6. lEstado Civil? 

Casados en un 95%. 

7. lCuántas personas dependen de usted? 

-Econ6micamente, segan la versi6n proporcionada, dependen 
como promedio 5 personas por trabajador. 

B. lEs usted empleado de planta? 

78% es de planta 
20% .temporal 

2% temporal, pr6ximo a obtener su planta 

9. lTiene casa propia? 

55% tienen casa propia 
20% casa rentada 
25% habita en casas proporcionadas por el Ingenio. 

En el concepto de renta el trabajador es ayudado para el 
pago de la misma. 

Un hecho curioso lo representa cierto namero de. trabaja
~ores que gozan de una doble pre$taci6n, ésto es, tienen 
casa propia y casa proporcionada por el Ingen.io. 



10. lQué aparatos eléctricos tiene? 

La totalidad de los encuestados asinti6 tener y ha~er 

uso de los aparatos eléctricos básicos. 

11. lQuién en 5U Jefe inmediato? 

23Q 

El Jefe inmediato es diverso pero todos demostraron la -
suficiente confianza para llegar a él en cualquier mome~ 
to. 

12. ~Conoce el Contrato Colectivo de Trabajo? 

El 70% afirm6 conocerlo demasiado poco, la informaci6n -
más conocida fue las prestaciones. El 23% asinti6 cono
cerlo con cierta profundidad. El resto nunca lo ha lef
do. 

13. lConoce las prestaciones a las que tiene derecho? 

El 75% acept6 conocer las principales prestaciones, en
tendiendo en éstas, las de completo dominio popular, c~ 
mo son aguinaldo, ayuda de renta y jubilaci6n. 

El porcentaje restante juzg6 conocer la totalidad. 

14. lA quién consulta cuando tiene problemas en su trabajo? 

El total de las opiniones coincidi6 en que, dado el mo
m~nto, acuden con el Jefe inmediato, de no estar prese~ 
te, exist~ otra persona mas que los au~ilie, al no en~

contrarse las dos autoridades antes enunciadas, se acu
de con una total confianza directamente al Subgerente -
de Fábrica. 

15. lHa sufrido algún accidente .•• ? grave .•. ? atenci6n ... ? 

El 85% afirm6 jamás haber tenido algún tipo de acciden-
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te. El 15% acept6 haber tenido alguna vez,. c'on"tratiempo 
de carácter leve. La atenci6n proporciona~~ i los acci
dentados siempre ha sido en la ilfnica del lb,tituto Me
xicano del Seguro Social ubicada en los lind~ros del In
genio. 

16. Las medidas de seguridad, lle parecen adecuadas? 

Las respuestas ~ este punto resultaron de lo más contro
vertidas, mientras unos afirmaron que las medidas de se
guridad eran buenas, otros ~pinaron que únicamente la -
ubicaci6n de éstas eran inadecuadas. Una parte muy im~

portante de este personal profundiz6 en este aspecto ar
gumentando que las medidas de seguridad no son las perti 
nentes, tal vez porque nunca se ha presentado alguna - -
eventualidad grave, no tiene la importancia debida. Tam
bién hubo minorfas que les pareci6 indiferente y estorb! 
so el uso de los implementos de seguridad. 

17. Su lugar de trabajo lle parece agradable? 

A la mayorfa de los trabajadores les pareci6 agradable-~ 
su área de trabajo. No hubo nadie, en lo absoluto, que
opinara acerca de la falta de luz tan notable, asf como
de los espacios tan reducidos. 

18. lQué importancia tiene para usted el sindicato? 

El 90% de las opiniones concedi6 enorme importancia a la 
funci6n sindical. El 10% opin6 ser indiferente a todo -
tipo de actividades sindicales. 

19. lC6mo le ayuda el Sindicato a resolver sus problemas? 

El porcentaje de la respuesta anterior es idéntico a és
ta. Los primeros manifestaron que la canalizaci6n de -
sus expresiones son a través del secretario o delegad-0 -
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que los representa y opinaron estar satisfechos de la a~ 
tuaci6n de los mismos. 

20. Cuando tiene alguna queja. lCon quién se di~ige? 

La canalización de las quejas van dirigidas, en su mayo-. 
rfa ha~ia el jefe del departamento donde se suscite. 

Una minorfa de los encuestados opinó acudir al sindicato 
o a una comisi6n de seguridad e higiene. 

21. lQué opina de los Cursos. de Capacitación que se impar--
ten? 

Un 60% de los entrevistados afirm6 haber acudido con re
gularidad a las clases de los impartidos pero acept6 te
ner problemas con la interpretación de las mismas. 

la parte restante se dividió entre gente que tenía pro-
blemas mayores y trabajadores que difícilmente sabían -
leer y escribir. Es importante hacer notar que también
existi6 personal que comprendió la utilidad de los cur-
sos y expresaron mayor continuidad de los mismos. 

22. lSe inscribió en algunos? ... asiste? 

S61o el 60% se inscribió, el 50% de éstos continúa den-
tro del curso en cuestión. 

23. lDurante la zafra conserva s~ puesto o lo~cambia? 

En ~poca de zafra el 70% aproximadamente cambia su lugar 
de trabajo hacia otras áreas que requieren de otro tipo
de habilidades. 

24. lC6mo fue que empez6 a trabajar en el Ingenio? 

La princi~al fuente de reclutamiento de la empresa lo r~ 
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presentan la propia familia de los trabajadores actuales, 
en segundo término están las recomendaciones de los ami
gos y por Oltimo existen personas que se acercan volunt! 
riamente sin ningan nexo familiar o amistoso. 

25. lHa tenido alguna vez problemas con la empresa? 

los mfnimos problemas que han tenido no son de gran im-
portancia, aGn así su resolución siempre lo ha favoreci
do. Todos coincidieron de igual manera. 

26. lDada la resolución del problema, quedó conforme? 

Conformes-todos. 

27. lQué opina de esta investigación? 

Todos opinaron que de este estudio saldrán aspectos posi 
tivos, que los benefici~rán, su cooperación y su.confía~ 
za fueron dadas bajo este aspecto. 
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