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1 N T R o D u e e 1 o N 

En este trabajo se tiene la pretensi6n de 
transmitir las experiencias obtenidas dentro del -
área· laboral, donde se trat6 de aplicar los conocl 
mientos generales académicos adquiridos, y aprove
char las experiencias de los que ya habían particl 
pado o están participando en el la. 

Se revisarán los acontecimientos revoluciona
rios sociales e industriales, con el objeto de ver 
c6mo el hombre a medida que avanzaba en estos as-
pectos, era absorbido en la complejidad del siste
ma. 

los avances técnicos y científicos que se ve
nían sucediendo para un crecimiento industrial, t~ 
nía como objetivo principal ayudar al hombre en su 
pesada tarea diaria de producci6n. Sin embargo, -
sucedi6 un efecto contrario a lo previsto; estos -
avances, sujetaron aún más al trabajador, perdien
do con el lo su individualidad en forma progresiva 
en el engranaje de la producción, constituyéndose 
en una pieza más de la máquina inventada por él -
mismo. 

Con el auge industrial que se le ha imprimido 
al país, marca la importancia que se le debe de -
dar al Trabajo Social en esta área. Con la indus
trialización se vienen a sufrir cambios sustancia
les en la vida de los hombres en todas sus manife.§! 
taciones, y es aquí donde tiene que intervenir la 
labor del profesionista en Trabajo Social, para 12 
grar un mejor equilibrio entre los factores que g~ 
neran los bruscos desajustes en la vida del traba
jador y su familia. 
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Especfficamente en la industria Cadenas de Mé 
xic.o, S.A., se anal izan las actividades de sus tra 
bajadores, la situaci6n y condiciones, a través de 
las diferentes prestaciones a que tienen derecho y 
c6mo se llevan a cabo, instituciones que fueron 
creadas pensando en la vida del trabajador y su f~ 
mil ia, los Leneficios que se obtienen en cada una 
de el las y sus diferentes prestaciones. Luego, es 
el Licenciado en Trabajo Social quien debe real i--
zar las actividades encaminadas a mantener un equl 
librio justo en las relaciones laborales, pero so
bre todo, en donde el más beneficiado sea el trab~ 
jador que siempre ha sido uti 1 izado para fines de 
explotaci6n. 

~---~ 



C A P 1 T U L O 

PROCESOS EVOLUTIVO EN LA VIDA ECONOMICA Y SOCIAL DE 
MEXICO 

1. La Industria de la Transformaci6n del Hierro y 
el Acero 
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PROCESO EVOLUTIVO EN LA VIDA ECONOMICA Y SOCIAL DE 
MEXICO 

La dependencia económica en que se encontraba 
México en relaci6n con España, era un impedimento 
para la prosperidad de la industria mexicana. Sin 
embargo, algunas industrias se vieron favorecidas 
en su desarrollo, entre el las se cuenta la minería 
con ciertas reservas, a fin de evitar la competen
cia que pudiera hacerle a las de la Madre Patria. 

A raíz de la conquista, nuestra industria co
mienza a florecer. Y lo hace porque Cortés, misi2 
neros, obispos y unos cuantos Virreyes importaron 
de Europa nuevas industrias, transformando radical 
mente las rudimentarias industrias ~ndígenas . 

Las primeras industrias fueron organizadas 
por Cortés: construcción de armas, fábricas de 
pólvora, combinaciones químicas con el sat'itre, g~ 
nadería, trabajo en las minas, agricultura, esta-
blecimiento de ingenios azucareros, así como otras 
de primera necesidad, fundamentalmente para la de
fensa, para conservar la paz de su colonia. 

La industria de la Nueva España se estructur6 
sobre bases gremial istas; cada gremio tenía sus o~ 
denanzas específicas, hechas o aprobadas por los -
virreyes y existfa un juez especial encargado de -
velar por el cumplimiento de las mismas. 

Los gremiós constitufan agrupaciones de arte
sanos que disfrutaban del derecho exclusivo de 
ejercer una profesi6n de acuerdo con normas elabo
radas por el los y sancionadas por las autoridades. 
La jerarquía artesana era la siguiente: maestros, 
oficiales y aprendices. 
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La historia del trabajo en México comienza 
con el sistema de encomiendas, que fue implantado 
por primera vez en las Antillas, como instrumento 
suministrador de servicios personales y se desen-
vuelven a través de dos instituciones de caracte-
rfsticas econ6micas: el taller artesano y el obra 
Je capitalista. 

Las formas de producci6n econ6mica mantuvie-
ron a los mexicanos en un estado de servidumbre 
muy parecido al de la esclavitud, que originó tre
mendo malestar social que se fue desbordando con -
el increment~ de procedimientos capitalistas aba
se de explotación sin límites. A consecuencia de 
este sistema económico, surgieron los primeros de
fensores, porque las condiciones de vida laboral -
eran intolerables; las normas tutelares de las Le
yes de Indias creadas por los reyes cat61 icos esp~ 
ñoles, que tenían como propósito defender al indio 
pero que en realidad fueron Leyes muertas, y nunca 
se pusieron en práctica. 

Los primeros actos de descontento y rebeldfa 
colectiva de los trabajadores originada por bajos 
salarios y malos tratos, se registra en contra de 
la iglesia que en el primer siglo de la conquista, 
tenfa un poder superior al gobierno. 

Por el año de 1768, aparecen brotes de prote~ 
ta en las grandes fábricas del Estado, cuando in-
tentaron aumentar las horas de trabajo, suspendie~ 
do sus labores y saliendo por las calles de la ci~ 
dad en son de protesta. Es así como se escriben -
las primeras defensas colectivas por unas mejores 
condiciones de trabajo, que constituyen no s61o -
protestas, amenazas y suspensi6n de labores, sino· 
de acci6n directa contra los explotadores o sus re 
presentantes. 
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Aunque te6ricamente la vida colonial se desen 
volvía al ~mparo de reglamentos del trabajo, en el 
campo, talleres y obrajes que protegían a los in-
dios, en la práctica se utilizaba la vi~lencia pa
ra conservar el régimen de esclavitud. Esta situ~ 
ci6n provoc6 un abismo entre explotadores y explo
tados, con todas las consecuencias conocidas. 

La política econ6mica que el gobierno espafiol 
había impuesto a sus colonias, además de la falta 
de 1 ibertad de trabajo, prohibici6n de asociaci6n 
de los trabajadores y las suspensiones colectivas 
de trabajo, ímpidi6 el desenvolvimiento industrial; 
fue así como destruyeron fábricas o se les recarg~ 
ra de impuestos, para evitar que le hicieran comp~ 
tencia. 

El abuso de los señores feudales, el sistema 
de coloniaje y sus instituciones, el estado de se~ 
vidumbre del peón; originaron profunda división de 
clases: compuesta una parte por los vencedores, -
encomendaderos, maestros, artesanos, dueños de 
obraje, y por la otra, por los vencidos, peones y 

jornaleros. Este contraste de condiciones socia-
les dio origen a la rebeldía de los de abajo 1 has
ta culminar en la guerra de Independencia. 

Progresivamente se fueron obteniendo algunas 
1 ibertades en el trabajo de los indios al ir corrí 
giendo el estado de servidumbre en que se encontr~ 
ban, ya que la situaci6n del peonaje era desespe-
rante, obligando a trabajar en jornadas_ inhumanas, 
sujetos a castigos crueles, despojados de todo --
aquel lo a que tenfa derecho natural. 

Para fines del siglo XVI 11, las clases socia
les estaban divididas de la siguiente manera: 



Clase Explotadora: Capitalistas, mineros, indus
triales (dueños de obrajes), comerciantes, y el~ 
ro. 

No Capitalistas: Terratenientes (señores feuda--
1 es), artesanos (maestros). 

Clase explotada: Proletarios, jornaleros, mine-
ros, jornaleros industriales, oficiales artesa-
nos. 

No Proletar~os: Peones (siervos), Ejidatarios. 

7 

En la Nueva España éstas fueron las luchas de 
clases que escribieron la historia y que fueron de 
cisivas en la guerra de Independencia, además de -
otras fuerzas externas (europeas) que ambicionaban 
explotar el Nuevo Mundo. 

En pleno fragor de la guerra de Independencia, 
el Cura de Dolores expide un trascendental decreto, 
aboliendo la esclavitud, señalando pena de muerte 
para los dueños de esclavos que no dieran libertad, 
en un plazo previamente fijado. 

Más tarde las Cortes Españolas expidieron le
yes que prohibfan el repartimiento de indios y 

. otros servicios especiales con el prop6sito de ha
cer efectiva la Constituci6n de Cádiz. 

A la muerte del Generalfsirno que encendi6 la 
antorcha de la Redenci6n, surge otro no menos dig
no de suceder en la lucha de Independencia, More-
los, el siervo de la Naci6n quien al darse cuenta 
que no era posible luchar en plan de concordia y -

conci 1 iaci6n, emple6 pr8cedirnientos más enérgicos, 
en donde estaban en juego dos clases irreconci lia-
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bles: Privilegiados y oprimidos. 

Don José Marfa Mor~los redact6 un proyecto, -
.que tenfa como final i~ad confiscar los bienes de -
europeos y americanos que simpatizaban con el go-
bierno español, algunos de cuyos puntos que contie 
ne el proyecto~ son los siguientes: 

"Se consideran como enemigos de la Nación a -
los adictos de la tiranía, a todos los ricos, no-
bles y empleados de primer orden; criollos o gach~ 
pines, porque todos tienen autorizados sus vicios 
y pasiones en el sistema y legislaci6n europea, c~ 

yo plan se reduce a castigar severamente la pobre
za y falta de talento, únicos delitos que conocen 
los magistrados y jueces de los corrompidos tribu
nales". l/ 

Otra de las cláusulas que contenía el mismo -
documento eran: 

Repartir a los vecinos dinero, semillas y ga
nado, etc., enseguida menciona la destrucción·de·
las aduanas, garitas y demás edificios reales, etc. 

Morelos organiza el primer Congreso en Chil-
pancingo, integrado por los representantes de la -
insurrección donde se formuló la declaración de la 
Independencia. El caudi 1 lo defensor de la liber-
tad, fue capturado y ejecutado en 1815. 

Nada pudo detener el curso de la guerra de In 
dependencia iniciada por los Curas Hidalgo y More
los. Le sucedieron a los Adalides Insurgentes do~ 
de se sintetizaron los ideales 1 ibertarios, Guerre 
ro, Mina y otros hasta la consumación de la lnde--

ll Márquez M.J.: Anotaciones de Historia de Méxi 
~· Edit. Jus. México, 1965. 
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pendencia en 1821, donde se 1 iquid6 la organiza--
ci6n política de la Nueva España, y sobre la cual 
se construy6 una nueva Naci6n. 

Consumada la Independencia de México se expi
de la Constituci6n de 1824, cuyas bases filos6fi-
cas se fundamentan en el Contrato Social de la De
claraci6n de los Derechos del Hombre y en la Cons
tituci6n de Cádiz de 1821. Pero ni una ni otra to 
maron en cuenta los decretos de Morelos; la reivin 
dicaci6n econ6mica, libertad de trabajo, solamente 
garantizaron la libertad de pensamiento, de prensa 
y libertad individual, o sea que las ideas giraban 
alrededor del individualismo liberal. 

La 1 ibertad política de la primera etapa inde 
pendiente, se manifestó a través de diversos cam-
bios gubernamentales, y como consecuencia hubo gu~ 
rras civi les 1 cuartelazos, rebeliones, traiciones, 
etc. Esta situación impidi6 el progreso en el as
pecto económico y social. Dejando en bancarrota: 
agricultura, ganaderfa, minas, comercio, etc., co
mo consecuencia se explica los salarios de hambre 
de los trabajadores, y por lo tanto la imposibil i
dad de industrial izar al país. 

La Ley de Desamortización de 1856 puso en ci~ 
culaci6n los bienes de la iglesia, que habían tral 
cionado a la patria y estorbaba su progreso, me--
di ante el atesoramiento egofsta de riquezas. Don 
Benito Juárez, héroe del perfodo histórico de la -
Reforma, nacional iz6 los bienes de la iglesia su-
friendo con esto una derrota definitiva el clero y 

el Partido Conservador. 

Los reformistas mexicanos destruyeron el mon2 
polio de los medios de prodücci6n que estaban en -
manos del clero, pero se desentendieron siempre de 
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aniquilar a la obligargufa terrateniente, estable
cida desde la época colonial, que result6 favorecí 
da debido a las estructuras de la propiedad comu-~ 
nal, cambiando la relaci6n de clases sociales en -
que antes se hallaban. Ya no es eJ clero el que -
acumula la riqueza, sino los señores terratenien~
tes de las haciendas. 

De lo anterior podemos deducir c6mo en la vi
da nacional va naciendo la 1 ibertad de trabajo y -
desapareciendo los gremios, la transformaci6n de -
los obrajes en empresas capitalistas, el f loreci-
miento de éstas, la aparici6n de movimientos sindl 
cales y las tragedias de la clase obrera para obt~ 
ner su reconocimiento en sus luchas. Esta es la -
pugna interminable de la historia de México, mani
festaci6n de la lucha de clases entre privilegia-
dos y desposeídos. 

En el ocaso de la dictadura porfirista, Díaz 
se resiste en el pedestal del poder, su alianza -
con la burguesía y el clero aún le dan fuerza a su 

· régimen para mantener ese 1 av í zadas a 1 as masas ca.!!! 
pesina y obrera, manteniéndolos dentro de la más -
completa ignorancia, con salarios de hambre; en -
cambio, los burgueses y el clero que eran los pri
vilegiados sé encontraban en la opulencia exhibí e_!! 
do su poder y riqueza, síntoma ficticio de bienes
tar de la República. En medio de esa paz porfiri~ 
na, comenzaron a surgir protestas de inconformidad 
y lanzar ataques al anciano dictador, que para co~ 
trarrestarlos uti 1 izó medios de represi6n sangrie~ 
tos para conservar su régimen. Estos medios sólo 
sirvieron para intensificar la lucha política y la 
lucha obrera, para defender la 1 ibertad de lapa-
tria de un régimen en decadencia. 

la inconformidad popular era encabezada por -
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l~s hermanos FLORES MAGON, a trav'~ del peri6dico 
"Regeneración" que aparece por primera vez el 3 de 
diciembre de 1900, combatiendo a la dictadura, pi
diendo la libertad del pueblo para que obrara se-~. 
gún su voluntad. 

Como respuesta a este impulso renovador, el -
gobierno encarcela ciudadanos y clausura peri6di-
cos de combate, esto prepara el ambiente general -
en el campo de la Revoluci6n, al mismo tiempo se -
preparan las puertas del exilio para los inconfor
mes en contra del régimen. 

En el exilio los Flores Mag6n y otros compa-
triotas, organizan el Partido Liberal Mexicano, --
1 anzando posteriormente un manifiesto a la Naci6n 
mexicana y el programa de dicho partido. Los pun
tos que contenía el programa era una clara manife§ 
taci6n de la situaci6n econ6mica y social en que -
se encontraba la clase proletaria, por eso la ac-
ci6n obrera se identific6 con la lucha para dar ba 
ses de reivindicaci6n económica. Para contener 
las ansias de liberaci6n que han emprendido los 
trabajadores a través de la uni6n sindical, se re
curri6 a la violencia y asesinato derramando san-
gre de los proletarios en las primeras huelgas in_i 
ciadas en Cananea y Río Blanco, donde su situaci6n 
era insoportable, por los bajos salarios, y recar
go de trabajo en condiciones infrahumanas. Los 
miembros de la Uni6n Liberal se reunieron en se--
si6n secreta para protestar por la tiranía indus-
trial, y contrarrestar la explotací6n capitalista. 
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1. LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACION DEL HIERRO 
Y EL ACERO 

Revisados los acontecimientos hist6ricos que 
convulsionaron fa vida nacional del pueblo mexica
no, a través de sus diferentes etapas revoluciona
rias que permitieron logros en el aspecto econ6mi
co y social de la clase trabajadora, se va a ver -
c6mo el trabajador en la industria de la transfor
maci6n del hierro y el acero se ha beneficiado en 
su carrera por alcanzar la seguridad social, por -
la cual se lanz6 a la lucha. 

Las siguientes páginas se van a referir exclu 
sivamente a una descrípci6n hist6rica de la büsqu~ 
da por la transformación de los metales, sus for-
mas y uti 1 ización. 

Los primeros antecedentes de que se tiene co
nocimiento de la transformaci6n del hierro y el -
acero, a través de una fundición formal en Hispan~ 
américa, fue la que por encargo del Tribunal de Ml 
nerfa, empezó a construir en 1803 Don Andrés Ma--
nuel del Rfo en Coalcomán, Michoacán, cerca de la 
región ferrffera de Colima; en ella se instalaron 
dos hornos o fraguas a la catalana, avivadas por -
el soplo de trompas de agua y, adem§s de hierro, -
se obtenfa acero por una especie de pudelado. 

Los hornos comenzaron a trabajar en 1807 y 
produjeron hierro de gran calidad, cuyas primeras 
remesas se destinaron a la famosa mina de La Vale~ 
ciana de Guanajuato. Los Insurgentes la aprovech~ 
ron para fabricar cañones y municiones, y en el 
mes de octubre de 1911, fue destruida la ferrería 
por las tropas del Virrey José de lturrigaray, al 
no poder dejar guarnici6n en ella. 
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Durante el siglo XIX nuestro país es sobre t2 
do un exportador de sus materias primas, y un im-
portador de acabados y de herramientas que precisa 
su lento desarrollo. La ferrería apenas si resur
ge en el México Independiente, y no es sino a prin 
cipios de nuestro siglo XX cuando se instala el 
primer alto horno en la laboriosa ciuda de Monte
rrey, que equivale al signo que ha de marcar en lo 
sucesivo la meta que México requería, con el prop6 
sito firme de emancipar a nuestro país de las car
gas de importación, mediante una industrializaci6n 
que propicie un desarrollo econ6mico progresivamen 
te acelerado. 

La industria siderúrgica es esencial para ese 
apetecido desarrollo, todas las demás industrias -
dependen de la provisión oportuna y suficiente de 
hierro y acero en cualqu~era de sus múltiples fo!, 
mas, que aquél la pueda garantizar a su establecí-
miento para proveer a su sostén. 

La urgencia de aumentar y diversificar la pr2 
ducci6n nacional de hierro y acero se agudizó al -
interrumpirse su importación por la segunda guerra 
mundial. Pero esta privaci6n sirvi6 como saluda-
ble acicate para que nuestra industria siderúrgica 
nacional se esforzara en afrontar la demanda de ar 
tículos que ya contaban con un mercado interior. 

A fines del siglo XIX, con el prop6sito de -
aprovechar los recursos naturales, Don Lucas Ala-
mán sugirió se le diera más auge al progreso de la 
minería, para convertir nuestra materia prima en -
artfculos manufacturados porque además y tomando -
como base la mentalidad de la época, la riqueza no 
es de los pueblos a quienes la naturaleza concedió 
ricas ventas, sino de los que por sus industrias 
deben uti 1 izar dichos recursos y multiplicar sus -
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valores por una activa circulaci6n, que hace vivir 
con abundancia a todas las manos por donde aqué---
11 es pasan. 

Estas personas convencidas de la estrecha re
laci6n que existe entre la industria y la agricul
tura, para el desarrollo de un pafs atrasado, se -
funqa el Banco de Avío, orientado a dar auge a la 
agricultura y a la compra de equipos industriales 
destinados al fomento de diversas ramas industria
les. 

M6s tarde con la invasi6n extranjera (nortea
mericana), qued6 inactivo todo progreso de desarr2 
llo industrial, volviendo otros años de estanca--
miento econ6mico. La nación tiene que enfrentarse 
contra poderes extranjeros que pugnan por coloni-
zar de nuevo a México, aunque políticamente era 1n 
dependiente, ya sentía la presi6n creciente de la 
dependencia ec6n6m i ca de 1 e:~ter i or. 

Con los extranjeros, promotores de conces10-
nes mineras, aparecen los inversionistas potencia
les y banqueros (extranjeros naturalmente), dis--
puestos a iniciar empréstitos y, enseguida, los 
constructores de vías y servicios de comunicaci6n. 
Las vías de comunicaci6n y puertos no se orienta-
ron a lograr el beneficio y transporte de nuestras 
materias primas, sino más bien, pensando en el in
versionista¡ en última instancia, en el interés de 
los exportadores, orientando las obras de infra-e~ 
tructura a una industrializaci6n en el exterior y 
no precisamente a la que México necesitaba, por 
donde se tuviera la faci 1 idad de sacar la materia 
prima, que posteriormente nos regresarfan en obje
tos manufacturados. 

Este período puede concretarse que transcu---
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rri6 en un orden severo y que fue muy elogiado en 
el extranjero, basándose en la negaci6n absoluta -
de los derechos civiles, y el desarrollo econ6mico 
se bas6 fundamentalmente en la exportaci6n de mat~ 
rías primas que beneficiaban al extranjero, por lo 
que con esta situaci6n la industrial izaci6n nacio
nal fue tan exigua que poco favoreci6 al pueblo me 
x1cano. 

En el período revolucionario se ven interrum
pidos todos los intentos dispersos de industrial i
zaci6n, por las cruentas luchas en contra del ante 
rior régimen (de Porfirio Díaz) y los grupos arma: 
dos entre sí. Los campesinos y los obreros se in
corporan a la lucha armada, abandonándose los cam
pos y las industrias, creando con el lo una incertl 
dumbre a los empresarios y consecuentemente, la pa 
ral izaci6n casi total de la inversi6n industrial. 
Después del período revolucionario y de la formul~ 
ci6n de la Constituci6n, se fincan las bases del -
desarrollo en todos sus aspectos, logrando la 1 i-
bertad, la soberanía de México y el progreso econ6 
mico y social. 

Al inicio de esta nueva etapa Constitucional, 
el Estado Mexicano emprendi6 la tarea de realizar 
las obras de infraestructura materiales, sanita--
rias y educativas, indispensables para el desarro-
1 lo econ6mico, y que no ofrecían atractivo de lu-
cro para el empresario privado, promovi6 la cons-
trucci6n de caminos, obras de riego y electrifica
ci6n, y como resultante de el lo la comunicaci6n de 
centros productores y la capacidad de consumo, in
crementándose así el cultivo agrícola y ganadero. 

Con el crédito que se le ha otorgado al sec-
tor agrícola y ganadero incrementa el desarrollo -
en el campo, y con el lo propicia nuevas factorías, 
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tales como: laboratorios ~e artfculos de tocador 
y farmacéuticos, etc. 

La producci6n del hierro y el acero se incre
ment6 a partir del establecimiento de La Consolida 
da, que crc6 una laminadora de alambr6n. A fines 
de 1930 la Vidriera de Monterrey inaugur6 una --
planta de vidrios para ventanas y la industria del 
calzado y de muebles continúan su ritmo de progre
so. 

la industria de la transformación también re
flejaba para esas fechas un incremento favorable, 
mientras que el 55% de la ocupaci6n industrial es
taba encuadrada en la forma de producción artesa-
na! y familiar, ya un 45% restante pertenecfa al -
sector f abr i 1 . 

En la Segunda Guerra Mundial, la industria me 
xicana habf a alcanzado un grado de madurez que le 
permitió, neutralizar los efectos de ella e incre
mentar sus actividades para cubrir el déficit de -
importaciones de manufacturas en nuestro mercado y 
en algunos mercados latinoamericanos, a consecuen
~ia de la desviaci6n del sistema industrial de los 
pafses desarrollados hacia la producción bélica. 

El progreso alcanzado por nuestro paf s, es d~ 
bido a que a partir de 1940 se ha desenvuelto den
tro de una causa de relativa estabi 1 idad polftica, 
un gran crecimiento económico y una expansi6n y dl 
versificación mayor de su capacidad productiva, 
que ha permitido logros de los cuales todos pode-
mos ver y disfrutar, y van en constante crecimien
to en beneficio del pueblo mexicano en todos sus -
6rdenes. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INDUSTRIA CADENAS 
DE MEXICO, S.A. 

La empresa Cadenas de México, S.A., está ubi
cada en la Colonia Industrial Vallejo, zona emínen 
temente industrial izada. Es una empresa de la inT 
ciativa privada, dedicada a la transformación del 
hierro y del acero en productos para toda maquina
ria de tracci6n en rodi 1 los. 

La cadena que se fabrica tiene varios usos de 
acuerdo al destino que se le asigne. Se fabrican 
cadenas para bicicletas, motocicletas, cadenas:~
de transmisión para autom6vi 1, grúas, para máquina 
de perforaci6n de diferentes tonelajes, torti 1 lad2 
ras, etc. Todas son de la más alta precisi6n y t2 
nelaje de acuerdo al destino o uso que se les vaya 
a dar. 

Se fund6 en el año 1962, sus fundadores fue-
ron alemanes-judfos; al principio aplicaron para -
la fabricaci6n de sus productos una técnica alema
na, con procesos muy rudimentarios, prácticamente 
se podfa considerar manual, a pesar ~e que en---
otros paf ses a 1 tamente industria 1 Í·zados ya se ut i-
1 izaban los más grandes avances técnicos en la fa
bricación para el mismo ramo, por lo cual su pro-
ducci6n para esas fechas era deficiente, tanto en 
calidad como en cantidad. 

Fue hasta el año de 1965, y después de haber 
renunciado los fundadores de la empresa, cuando -
los nuevos socios dieron el impulso que se reque-
rfa para darle la proyección que actualmente tiene, 
porque además conocfan que en esta actividad no t~ 
nfan competencia y con toda confianza su inversión 
estaba asegurada para poder explotarla sin riesgo 
alguno. Estos nuevos socios solicitaron de otra -
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empresa similar española, asesorfa técnica, que 
contaba con mayor experiencia en la fabricaci6n de 
cadenas de rodi 1 los. Además de la asesor'ia técni
ca solicitada, también solicitaron personal alta-
mente capacitado, que tenía no s61o los conocimien 
tos requeridos, sino también la experiencia necesa 
ria en la fabricaci6n de cadenas que se pretendfa-;:; 
hacer en esta empresa. 

Para dar 1 e e 1 i mpu:I so que seguramente se pro
pusieron dentro de su programa, contrataron perso
nal con la capacidad que el momento requería, so-
bre todo en lo que se refería a los altos mandos. 
En la parte técnica, se fueron especial izando con 
el ejercicio y la práctica que iban obteniendo al 
transcurrir el tiempo. 

la superficie que ocupa la empresa es de unos 
3,000 m2. aproximadamente, está dividida en cuatro 
nave~, y cada una a su vez está subdividida en va
rios departamentos de acuerdo a las necesidades de 
la producci6n. 

A todo lo largo de la construcci6n y en cada 
una.de las naves tiene grandes tragaluces, además 
de una construcci6n especial para dejar entrar su
ficiente luz y aire para una adecuada venti !ación 
en todos los departamentos. Los techos están sos
tenidos por una estructura prefabricada de acero, 
característico de este tipo de empresa. 

Las oficinas son de una construcci6n moderna 
y se local izan en el primer piso, cuenta con priv~ 
dos para el gerente general, el de producci6n y el 
de ventas, sala de juntas, están también las oficl 
nas propiamente dichas donde se encuentra el depa~ 

tamento de contabi 1 idad y las secretarias, a la e~ 
trada de esas mismas oficinas se encuentra el come 
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dor. En la planta baja, y abajo precisamente de -
las oficinas se encuentra la de los ingenieros, el 
laboratorio, sanitarios y baños para uso exclusivo 
de los trabajadores, habitaciones para el portero
velador, y a la entrada de la empresa se encuentra 
la oficina de Trabajo Social. 

Para su funcionamiento cuenta en todos sus de 
partamentos y oficinas con todos los implementos -
necesarios, como son: herramientas, muebles, etc. 
contando hasta con lo más elemental para la produ~ 
ci6n, por lo que nunca habrá motivo de suspensi6n 
por falta de ellos. 

Cuenta además la zona donde está ubicada la -
empresa con todos los serv1c1os públicos indispen
sables, tales como: agua, luz, camiones, mercados, 
pavimentaci6n, etc. 
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2;1, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Para cumplir adecuadamente las necesidades de 
producci6n, tiene como planta de trabajadores la -
empresa Cadenas de México, S.A.: 

Un gerente general, 
Un gerente de producci6n, 
Un gerente de ventas, 
Un superintendente, 
Un auxi 1 iar de ventas, 
Un agente de ventas, 
Un contador, 
Un jefe de personal, 
Un trabajador social, 
Cuatro ingenieros del ramo metalúrgico, 
Cuatro secretarias, 
Un cobrador, 
Un portero, 
Dos veladores-poi icías, y 
Ciento cuarenta trabajadores exclusivamente -
para la producci6n. 

Te6ricamente se supone que para colocar al 
trabajador en el puesto que le corresponde, de 
acuerdo al análisis de necesidades de producci6n, 
se tiene que tomar muy en cuenta la preparaci6n, -
capacidad y eficacia, para colocarlo exactamente -
al nivel que demuestre o para el puesto que resul
te más apto. 

Pero la realidad dentro de la práctica es to
talmente opuesta, y se ve que está irreconci 1 iabl~ 
mente divorciada una de otra. Porque en forma ar
bitraria, se coloca,al trabajador en un puesto sin 
previo análisis de actividades, capacidad y efica
cia. Estos elementos que son indispensables en 
otras empresas para evitar pérdida de tiempo-hom--
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bre en el lapso de su adaptación y entrenamiento, 
aquf, en Cadenas de México, nunca se ha puesto en 
práctica esta técnica, por lo que, los conocimien
tos y la experiencia se van obteniendo con el tiem 
po y el trabajo desempeñado, es decir, empfricame~ 
te. 

Por 1 o que respecta a 1 aspecto de Recurso.s M!!, 
teriales, es natural que toda empresa que tiene c2 
mo objetivo principal la superación y alcances de 
los fines propuestos, esté constantemente revisan
do sus recursos materiales existentes, y esta em-
presa no podía ser la excepción, por tal motivo, -
siempre está tratando de obtener la maquinaria más 
moderna, que le rinda una mayor producción con un 
máximo de calidad y cantidad. Como resultado de -
esta política, en un lapso relativamente corto, ha 
podido ascender en una forma casi vertical en el -
proceso de su producción. 

En el aspecto de recursos humanos, la empresa 
cuenta con un total de 168 trabajadores, contando 
desde dirigentes, administrativos, técnicos y tra
bajadores (obreros). Siendo exclusivamente los 
que aparecen en una de las nóminas que se presen-
tan oficialmente ante las autoridades, porque exi~ 
~e otra confidencial a la que tienen acceso única
mente los gerentes y unos cuantos administrativos, 
o sea los que la manejan. Pero no sólo existe 
otra nómina confidencial, sino también lo referen
te a la contabi 1 idad. En la primera se consignan 
los salarios que perciben realmente los gerentes y 

los fami 1 iares de el los (que nunca se presentan ni 
siquiera a cobrar). Son manifestaciones claras de 
la manera como explotan al trabajador, y por lo 
tanto, a la economía del país. 

Dentro del proceso de producción, la empresa 
está dividida en departamentos para un mejor fun--
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c i onam i en to y cada uno de e 11 os cuenta con: depa.r: 
tamento de troquelado tiene 18 trabajadores que 
atienden a 36 máquinas; departamento de taladro de 
bridas, 6 trabajadores en 12 máquinas; embutici6n 
y desbastes, 5 trabajadores y 9 máquinas; departa
mento de desfondado, 5 trabajadores y 12 máquinas; 
deparramento de hornos, 2 trabajadores que atien-
den a 2 hornos de cementación giratorios y 2 hiso
térmicos; departamento de arrollado, con 5 trabaj~ 
dores y 10 máquinas; departamento automático tiene 
58 trabajadores y 62 máquinas; departamento de re
machado, 4 trabajadores en 4 remachadoras especia
les y 6 trabajadores en 2 remachadoras de repercu
sión; departamento de recuperaci6n y revisión, 4 -
trabajadores; sección de engrasado y empaque, 2 -
trabajadores; taller mecánico, 12 trabajadores es
pecial izados en el ramo; departamento técnico, 3 -
ingenieros en el ramo metalúrgico; laboratorio, 1 
ingeniero y 2 ayudantes; además existen, un solda
dor, un recepcionista del material y un comisiona
do para la 1 impieza en general. 
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2.2. SITUACION DEL TRABAJADOR EN LA EMPRESA 

Todo trabajador contratado por la empresa qu~ 
da bajo el reglamento interno que la rige. Al 
igual que la mayorfa de las empresas, en ésta hay 
una tolerancia de 10 minutos de retraso en la hora 
de entrada, cuando esto sucede permite explicar al 
trabajador los motivos que ocasionaron su retraso. 

A partir del momento en que el trabajador en
t~a a sus labores del dfa, a diferencia de otras -
empresas, no está sujeto permanentemente a.su má-
quina, tiene la 1 ibertad de platicar y recorrer 
los pasi 1 los a lo largo y ancho de la empresa 1 

mientras que su máquina no requiera de su presen-
c1a .. S61o se le 1 lama la atenci6n o castiga cuan
do en forma deliberada y manifiesta se les ve per
diendo el tiempo, cosa que sucede muy raramente. 

El reglamento interior es muy elástico, ya se 
ha mencionado hasta cuándo se le puede aplicar una 
de las normas disciplinarias que rigen en la empr.§_ 
sa, es decir, que s61o se les castigará cuando han 
rebasado los lfmites de tolerancia, que para el -
caso es muy amplio, a6n asf, el trabajador tiene -
la posibilidad de acudir ante el Delegado Sindical, 
Trabajador Social y, en última instancia, a la ge
rencia. 

El supervisor general que es el encargado de 
vigilar que el trabajador permanezca en su lugar -
de trabajo y produzca lo programado por la jefatu
ra de producci6n, tiene a su cargo también, apli-
car las sanciones a que se han· hecho acreedores 
por violar alguna o algunas de las normas disQipll 
narias interiores. Se puede decir que esta perso
na encargada de aplicar las normas, lo hace con un 
amplio criterio humano, tal parece que el hecho de 
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haber escalado puestos desde su condici6n de traba 
jador como obrero, le ha ayudado para comprender= 
la de sus subalternos. 

Realmente la situación del trabajador, dentro 
y fuera de la empresa que se menciona, se le puede 
considerar privilegiada, en comparación con otras. 
Asf por ejemplo, cuando tiene la necesidad de solí 
citar una ayuda, sea de cualquier índole, tiene -
acceso directo con la gerencia, sin previos trámi
tes para ser recibidos, no necesita de terceras -
personas para exponer su problema, y asf, de esa -
manera, saben inmediatamente el resultado de su p~ 
tición. 

Sin embargo, se debe consignar que en la ge-
rencia, específicamente en la de produ~ción, se 
adopta una actitud paternal ista que a todas luces 
es nociva; en cambio, la mayoría de los trabajado
res ve con buenos ojos, qÚizá porque adn no valo-
ran lo que esta actitud trae como consecuencia. 

Las relaciones de los trabajadores, se pueden 
considerar como buenas, ya que no existen motivos 
para que surjan problemas, ni siquiera por los --
puestos. Estas posibi 1 idades se eliminan porque -
no hay moví 1 idad de puestos, ya que a todos se les 
puede considerar dentro de un mismo nivel de jera.!: 
quía en responsabi 1 idades, de ahí que exista muy -
poca diferencia entre sueldos percibidos. No suc~ 
de lo mismo con los preparadores, 1 !amados trabaj~ 
dores de confianza, que desde el momento de ocupar 
ese puesto tienen que demostrar mayor capacidad y 
sentido de responsabi 1 idad, y a partir de ese mo-
mento, están considerados en otro nivel jerárquico. 

Con relaci6n a la situaci6n higiénica se ha -
mejorado sustancialmente, así por ejemplo, en cues 
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ti6n de sanitarios y baños, actualmente se encuen-
tran en muy buenas condiciones, debido a una labor 
conjunta de Trabajo Social, Delegado Sindical y S~ 
pervisor de Personal, pero principalmente por ini
ciativa de Trabajo Social. 

Tienen un comedor que trabaja a través de co~ 
perativa con los trabajadores en general, organi-
zándose comis~ones.diversas de acuerdo a la necesi 
dad, éstas son: de compras, cocineros, meseros, ~ 
etc., en forma rotativa, con esto el valor de la -
comida se ha reducido a un 25% en relaci6n a lo~
que sucedía cuando otra persona ajena se los hacía; 
además, se ha logrado elevar la calidad y cantidad 
de las comidas, según opini6n de ellos mismos. 

Otro aspecto importante dentro de su situa--
ci6n, es que el trabajador cuenta con todos los 
equipos de protecci6n para cada uno de los casos -
en que tenga que laborar y que marca la Ley Fede-
ral del Trabajo. S61o que aquí sucede algo espe-
cial de mencionar, el trabajador se rehusa a hacer 
uso de ellos. Por una parte, porque al parecer 
son incómodos, y por otra, les impide real izar su 
trabajo normalmente. A este respecto, se 1 levan a 
cabo pláticas para hacerles ver la conveniencia de 
la utilización de sus respectivos equipos de segu
ridad. 

Con el transcurso del tiempo, se puede apre-
ciar c6mo el trabajador va perdiendo su individua-
1 idad, para formar parte indiscutible del engrana
je de la producci6n; si antes de formar parte de -
ese engranaje, podfa pensarse que era la pieza más 
importante, ya estando dentro de el la, se da cuen
ta que s61o forma parte de un todo mayor; y lo que 
le resultará más triste aún, es que sólo estará 
por y para la máquina. Asf, estará condicionado -
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al menor capricho y exigencia de su máquina en tur 
no, ya que al oir un ruido fuera de lo normal, acu 
dirá a el la para ver qué es lo que está fallando. 

Desde el p~nto de vista como Trabajador So--
cial y, siempre.que realmente se llegue con el pr2 
p6sito de aplicar los conocimientos y sobre todo -
con ética profesional, se podrá ver claramente c6-
mo el indivjduo realmente va perdiendo su indivi-
dual idad, por el sistema de la divisi6n del traba
jo, como lo va parcelando más concretamente en la 
división de la técnica del trabajo y la polftica -
adoptada por la empresa, y sobre todo con la apa-
rente 1 ibertad, de la cual se hace referencia en -
este mismo inciso. Es aquí donde el Trabajador So 
cial debe cuestionar la verdadera situaci6n del 
trabajador, justificando de esa manera su nivel 
profesional, aún en contra de los propios intere-
ses de él mismo. 

Llevando a cabo pláticas encaminadas a con--
cientízar al trabajador, con respecto no sólo al -
problema que se ha mencionado, sino que en su más -
amplio sentido como trabajador. 
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2.3. SALARIOS 

Hemos visto en términos generales la situa--
ci6n del trabajador desde el punto de vista humano, 
ahora lo veremos desde el punto jurídico, conforme 
a los derechos que la Ley Federal del Trabajo le -
otorga: 

El salario es una relación dialéctica en el -
derecho del trabajo, porque es el elemento que ad~ 
más de asegurar definitivamente la salud y la vida, 
permite al hombre elevarse hacia una vida auténti
camente humana. Es por el lo que el verdadero pa-
trimonio del trabajador es su fuerza de trabajo. 

El concepto de salario que nos da Agustín Re
yes Ponce, es: "Toda retribuci6n que percibe el -
hombre a cambio de un servicio que ha prestado con 
su trabajo" 1/. El Artículo 82 de la Ley Federal 
del Trabajo, establece que el salario se integra -
con los pagos hechos por cuota diaria, 9ratifica-
ciones, percepciones, habitación, primas, comisio
nes, prestaciones en especie y cualquiera otra can 
tidad o prestación que se entregue al traba.iador -
por su trabajo. 

El salario deberá pagarse precisamente en mo
n~da de curso legal, no siendo permitido hacerlo -
efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o 
cualquier otro signo representativo con que se pr~ 
tenda substituir la moneda. 

Generalmente el plazo para pagar el salario -

~/ Reyes, Ponce, Agustín. Administración de Per
sonal. Editorial Limusa. México, 1974. 
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se ha fijado en una semana, pues siendo el ingreso 
lo principal con que cuenta el trabajador, no se-
rfa posible dejar transcurrir un mayor número de -
dfas. También está aceptada la forma de pago qui~ 
cenal, pero serfa para los trabajadores intelectu.2_ 
les que se supone tienen una mayor cultura y tie-
nen un sentido de previsi6n mayor. 

El lugar de pago debe ser en el centro de tra 
bajo y debe efectuarse precisamente en días labora 
bles, el que será fijado por convenio entre el tra 
bajador y el patrón con la modalidad de que ese P.2. 
go puede hacerse durante las horas de trabajo o in 
mediatamente después de su terminación. 

Al salario se le pueden dar dos significados: 
salario en efectivo y salario en especie. Partien 
do de estas denominaciones podemos decir que el S.2. 
laPio en efectivo es el que consiste en una suma -
determinada de monedas de curso legal y que el sa
lario en especie es el que se compone de toda sue~ 
te de bienes, distintos de la moneda y de servi--
cios que se entregan o prestan al trabajador por -
su trabajo. Las prestaciones en especie deberán -
ser apropiadas al uso personal del trabajador y de 
su familia, y razonablemente proporcionado al mon
to del salario que se pague en efectivo, el sala-
río en especie es el que se paga con comida, pro-
duetos, habitación, servicios, etc. 

Otros autores le atribuyen un significado más: 

El salario mixto, el que se paga, parte en mo 
neda, y parte en especie. 

El Legislador ha tomado muy en cuenta la for
ma de proteger el salario del trabajador, y algu-
nas de las medidas que ha tomado son: tiempo, lu-
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gar y forma de pago. 

Por lo que se refiere al salario no podrá ser 
embargado salvo en el caso de pensiones al imenti-
cias decretadas por las autoridades competentes en 
favor de la empresa, y de los hijos, ascendientes 
y nietos del propio trabajador. Fuera de estos ca 
sos, los patrones no están obligados a cumplir ni~ 
guna orden judicial ni administrativa de embargo, 
en contra del salario del trabajador y que afecta 
sus intereses. 

La fracción VI del Artículo 123, ha sido re-
formada con relaci6n a la materia de los salarios 
mínimos, para establecer claramente la existencia 
de los salarios mínimos generales y los salarios -
mínimos profesionales, quedando de la siguiente -
forma: 

Los salarios mínimos deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades normales de un je
fe de fami 1 ia en el orden material, social y cult~ 
ral y para proveer a la educaci6n obligatoria de -
los hijos. Los salarios mínimos profesionales se 
fijarán considerando, además, las condiciones de -
las distintas actividades industriales y comercia
les. 

Los principios básicos en materia de salarios 
mínimos que se debe tomar en cuenta son: 

Las necesidades de los trabajadores que van a 
recibirlos. 

Las posibi 1 idades de los empresarios que van 
a pagarlos, y 

Las condiciones econ6micas generales de la re 
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gi6n del pafs. 

La labor del Trabajador Social al respecto se 
conc~eta en orientar al trabajador, de las posi--
bles formas de cómo aplicar sus recursos econ6mi-
cos de una manera más racional y justa, con el pr~ 
pósito de que no contraigan compromisos que están 
fuera de sus posibilidades. De esa manera se con
tribuye en cierta forma a la solución o alivio de 
los problemas del trabajador. 

Pa~a tal caso se organizan pl&ticas sobre di·
versos tópicos, pero sobre todo donde se destaca -
lo relativo a la util izaci6n adecuada de sus recur 

' 
sos económicos. 
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2.4. ·SINDICATO 

Los sindicatos en México aparecen en 1906, en 
donde se comienza a manifestar la cqnciencia de 
clase de los grupos de trabajadores. 

La def inici6n del sindicato que nos da el Maes 
tro Estrella Campos y que se apoya en la definici6n 
de la propia Ley Federal del Trabajo es: "Sindica 
to es la Asociaci6n de trabajadores o patrones de 
una misma profesión, oficio, o especialidad símil~ 
res o conexas integrada para el estudio, mejora--
miento y, sobre todo, para la defensa de los inte
reses comunes de los asociados" J/. Como se pue
de apreciar en la definición, el sindicato debe -
ser una organizaci6n de lucha, nunca de concilia-
ci6n o intermediaria. 

La finalidad del sindicato debe ser clara y -
concreta, promover al trabajador para una organiz~ 
ci6n positiva, fortaleciendo a los ya organizados 
y los que no lo están. Se impone la necesidad de 
luchar por la concientizaci0n del trabajador, con 
el objeto de que se dé cuenta de la importancia 
que para él representa el sindicato. 

Después de la revoluci6n y tras la ca1da del 
régimen porfirista, se intentaron diversos proyec
tos federales y estatales en que se sostuvo el 
principio de la libertad de asociaci6n, pero fue -
hasta 1917 cuando la Constituci6n General estable
ció el derecho de los obreros y de los empresarios 
para coaligarse en defensa de sus respectivos int~ 

reses, formando sin~icatos y asociaciones profesi~ 
na les. 

3/ Estrella Campos, Juan. Principio de Derecho -
del Trabajo. Apuntes. México, 1973. 
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Con los años el sindicato ha tomado tal fuer
za .que sus dirigentes políticos han venido ·ocupan
do puestos de importancia dentro de la organizaci6n 
gubernamental, esto ha sucedido desde las primeras 
organizaciones nacionales sindicales. Traicionan
do de esta manera el principio.del sindicato y su 
finalid~d, porque ya no se estA al frente de una -
lucha, en la consecuci6n de los derechos del obre
ro, sino que se entra en el engranaje de la buro-
cracia política. 

Hubo gobernantes que dentro de su. programa de 
beneficio a la clase trabajadora, dio fací lidades 
para que se organizara a los obreros con objetivos 
progresistas, en este período y para su organiza-
ci6n, colaboraron líderes limpios y sinceros; sin 
embargo, dentro de ese mismo grupo hubo algunos 
que hasta la fecha traicionaron su finalidad revo-
1 ucionaria, respecto a su programa establecido. 

(En el período del régimen a que se refiere -
el párrafo anterior). En el año de 1934, nace la 
C.T.M., con el advenimiento de los nuevos regíme-
nes presidenciales se puso de manifiesto la ambi-
ción de poder y notoriedad de los malos dirigentes, 
que traccionaron a los trabajadores que habían con 
fiado en ellos. 

A partir de la 1 legada en la direcci6n de es
ta organización obrera en México, empieza el perÍ.2 
do de prostitución del sindicato en nuestro país, 
en contra de los propios trabajadores, de servili§. 
mo con los gobernantes; sindicatos blancos contra
rrevolucionarios y al servicio incondicional de -
los patrones, de acuerdo con las igualas que reci
ben al vender a los obreros. 

Esta actitud propicia no sólo la prostitución, 
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sino también el reparto de curules en el poder Le
gi si ati voy poder Judicial, pero no entre los más 
preparados y más honestos, sino entre los más obe
dientes, corruptos y serví les. 

Con referencia a la creación del puesto de 
Trabajo Social en esta empresa, fue por petición y 
aceptada en una Revisión de Contrato Colectivo de 
Trabajo, y como se puede ver claramente, el sindi
cato tiene gran participación en la aceptación del 
pi iego petitorio del trabajador. Sin embargo, el 
sindicato no acepta que el Trabajador Social partl 
cipe en los problemas del trabajador y que tenga -
ingerencia con él. 

La labor del Trabajador Social en este ren--
glón puede ser tan amplio como las facilidades que 
se le brinden, pero las limitaciones que se le im
ponen en la participación de los problemas sindic~ 
les, sólo se reduce a tener conocimientos a nivel 
de empresas y orientación de gabinete. 

Así por ejemplo, cuando un trabajador se pre
senta a exponer un problema y que se tenga que re
solver a través del sindicat~, la única oarticipa
ción gue se realiza, es orientar al trabajador de 
cómo debe exponer su problema ante quien correspon 
da y c6mo debe hacerlo. 

Con el Delegado Sindical se revisan los pro-
blemas presentados por los trabajadores, orientan
do cómo se tiene que enfrentar para una óptima re
solución. 

Con el lfder secciona! que corresponde para -
esa área, tener la comunicaci6n necesaria sobre 
los problemas presentados por el delegado. 
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La inclinación del Trabajador Social cuando -
se tiene que enfrentar a un conflicto laboral, no 
puede ser parcial, sino que su veredicto lo dará -
después de una investigaci6n y análisis del probl~ 
ma. Aunque en su generalidad será el trabajador -
quien resulte responsable del problema (pero eso -
se dará siempr.e y cuando no se actúe con ética pr2 
fesiona1), por ser el más débil, estar6 en manos -
del Trabajador Social evitar que el patr6n siga 
abusando de su poder, en combinaci6n con el sindi
cato. 

Consideramos importante mencionar que el pa-
ternal ísmo del sindicato en México, está plenamen
te amparado por el Estado, porque considera que 
las organizaciones sindicales no son capaces de g~ 
bernarse por sf mismas, y aún de defenderse efica~ 
mente; además, teme que caigan en manos de extre-
mistas, que actuarían bajo consignas también extr~ 
mas. Según opiniones de los líderes sindicales, -
el pueblo mexicano aún no está capacitado para vi
vir la democracia, por lo tanto que debe ser gobe~ 
nado y protegido tanto por el Estado como por sus 
lideres, campeones defensores de los incapacitados, 
quienes deciden y ejercen el mando, quienes tam--
bién usufructúan las mejores ventajas interpreta-
das a su manera. 
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2.5. INCENTIVOS 

los incentivos pueden ser los objetivos pro-
puestos, que satisfagan las necesidades impulsadas 
por un deseo. Las necesidades que están impulsa-
das por influencias de carácter físico, psíquico y 
social. De la misma manera los incentivos varfan 
de acuerdo a los factores existentes. Por lo que 
si tomamos en cuenta las influencias que los impul 
sa, un incentivo sería imposible de satisfacer las 
necesidades del individuo, ya que éstas experimen
tan al mismo tiempo diversas necesidades. Los in
centivos están sujetos a: 

--La influencia de la cultura, de la sociedad, 
de las organizaciones y grupos a los que pertenece 
el individuo; 

--La influencia de factores biológicos, como 
son: el sexo y la edad; 

--La influencia de factores psicológicos, lo 
que supone la existencia de diversos motivos en la 
conducta individual. 

El incentivo económico no es uno de los más -
poderosos, encima de él prevalecen valores morales 
y sociales más deseables. Sin embargo, para el 
trabajador cuando menos para el de esta empresa, -
sigue teniendo mayor interés el incentivo económi
co, ya que éste le permite resolver sus más apre-
miantes problemas. 

Las necesidades se presentan en una jerarquía 
creciente, que va desde las biol6gicas hasta las -
espirituales a medida que se van resolviendo las -
primeras, surgen otras más complejas o secundarias. 
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Hay diversas formas de incentivos: 

--INCENTIVOS FORMALES POSITIVOS, que son: Sa 
larios, bonos, promociones, privilegios, posibi li
dades de iniciativa en el trabajo, selección justa 
de personal, comunicaciones, prestaciones, etc. 

--INCENTIVOS FORMALES NEGATIVOS, están rela-
cionados con la disciplina: castigos, despidos, -
rotaci6n de puestos, favoritismo, etc. 

--INCENTIVOS INFORMALES POSITIVOS: Sol idari
dad, reconocimiento, apoyo, actitudes amistosas, -
respeto y consideración humana por parte de sus 
compañeros, jefes y de la administraci6n en gene-
ral. 

--INCENTIVOS INFORMALES NEGATIVOS: Rechazo y 

desaprobación, falta de cooperación y de apoyo, 
crftica, envidias, intrigas, falta de respeto, etc. 

Los incentivos que el trabajador obtiene den
tro de la empresa son general.mente los que casi t.2 
das las empresas tienen, tomando como base sus pr.2 
p1as caracterfsticas, la empresa en estudio, tiene 
como incentivos los siguientes: 

--Cuando se rebasa cierta cantidad de metros 
procesados que ha fijado la gerencia de producci6n. 

--Dividir la cantidad del valor total (en di
nero) obtenido de los metros que se produjeron du
rante el lapso de un mes, entre el número de traba 
jadores. 

--En forma individual, cuando su producci6n -
es arriba de la que se le ha marcado como mfnimo. 
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--Premio adicional en efectivo, cuando no ha 
fa 1 ta do en e 1 transcurso de 1 mes (que se va desco.!l 
tando de la siguiente manera: si ha faltado un -
dfa, un 25% y 50% si ha faltado dos df as, siempre 
que no los haya justificado, después de esos dfas, 
pierden totalmente el premio mensual). 

--Premio a los que durante todo el aRo no fa~ 
taron ningún dfa, salvo aquel los justificados. 

--Ayuda de un 25% para al imentaci6n. 

--Proporcionar de sobresueldo un 10% arriba -
del salario mfnimo fijado, procurando conservarse 
siempre con este porcentaje. 

La intervenci6n del Trabajador Social en este 
aspecto es muy importante, pues trata de que se 
conserven los incentivos establecidos, a través de 
plfiticas encaminadas a fortalecer su unif icaci6n 
gremial, con el objet~ de que el trabajador tenga 
un mayor número de beneficios. 
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2.6. SEGURIDAD SOCIAL 

Para satisfacer esta necesidad, la Constitu-
ci6n Polftica de 1917, en el artfculo 123, reco--
mienda la expedici6n de la Ley del Seguro Social, 
donde comprenderán seguros de invalidez, cesaci6n 
i·nvoluntaria del trabajo, de enfermedades y acci-
dentes de trabajo y otras con fines análogos. Pe
ro fue hasta el 19 de Enero de 1943 cuando se pro
mu lg6 en el Diario Oficial la Ley del Seguro So--
cial, creando un servicio público nacional de ca-
rácter obligatorio, descentralizado y personifica
do en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es
tableciendo los seguros de: 

--Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe
sional es. 

--Enfermedades no Profesionales y Maternidad. 

--Invalidez, Vejez y Muerte. 

--Cesantf a en Edad Avanzada. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, para 
cumplir más ampliamente con sus funciones, además 
de las ya señaladas, va introduciendo nuevas pres
taciones que surgen a medida que la sociedad avan
za y que beneficia realmente a la clase trabajado
ra, y dignifica al ser humano como tal. Dentro de 
sus planes encaminados a proteger al trabajador se 
tiene otra proyección más amplia todavfa, y es la 
de proteger a toda la poblaci6n no asalariada como 
son: boleros, cargadores, campesinos, etc. 

El Trabajador Social en este rengl6n, tiene -
la obl igaci6n de conocer las prestaciones que se -
derivan de esta ley para orientar al trabajador so 
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bre sus derechos, los cuales ya han adquirido des
de el momento en que se ha firmado un contrato de 
trabajo con la empresa en la que prestará sus ser-. . 
VICIOS. 

Si revisamos las prestaciones que el Seguro -
Social otorga al trabajador, veremos que desde que 
nace el individuo hasta la vejez y su muerte (en -
sus diferentes etapas; atiende el nacimiento de -
sus hijos hasta determinada edad, la esposa, los -
padres que v.ivan y dependan económicamente de él, 
lo jubila en edad avanzada y proporciona gastos pa 
ra funeral en su muerte), es atendido a través d; 
las clínicas específicas con que cuenta dicha Ins
titución. Por el lo se puede afirmar que la vida -
del trabajador está prácticamente 1 igada y asegur~ 

da en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

La labor del Trabajador Social tal parece que 
no tiene ninguna compl icaci6n, dado lo anteriorme~ 
te expuesto, pero el problema radica en el perso-
nal encargado de proporcionar el servicio,· que 
adopta una actitud indolente y carente de sentido 
humano con el trabajador cuando 1 lega a solicitar · 
un servicio, del que ya tiene derecho de recibir y 
de exigir en ocasiones. Pues la creación del Seg~ 

ro Social, se hizo pensando principalmente en la -
soluci6n del problema de la clase trabajadora. 

Por lo tanto, los Trabajadores Sociales que -
laboran dentro de esta área, deben tener siempre -
presente el motivo de la creación de este Institu
to, para que realmente reciban el beneficio en to
da su amplitud. 

Además, al fin de cuentas el que paga el ser
vicio que se le va a proporcionar, es el mismo tr~ 
bajador; al trabajador se le descuenta un porcenta 
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je de su salario, lo que paga el patr6n, es lo que 
ha ganado por el trabajo de sus obreros y, lo que 
aporta el Estado, es parte de los impuestos que en 
sus diferentes formas paga el trabajador. Como se 
podrá ver, no se le está haciendo ningún favor al 
solicitar un servicio, por lo que con todo derecho 
puede en un momento dado exigir al personal que el 
trabajador sea tratado con más cortesf a y conside
raci6n. Esta labor corresponde al Trabajador So-
cial realizarla, tratando siempre de utilizar las 
prestaciones adecuadamente a que tienen derecho y 

que realmente los beneficie. 
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2.7. UNIDAD HABITACIONAL 

La casa es el lugar donde se forma la familia 
y se educa a los hijos, constituye una de las con
diciones primordiales para la elevaci6n de los ni
veles de vida de los hombres. 

Con la creaci6n del Instituto Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, se reforma la Cons 
tituci6n de 1972, en su Fracci6n XI 1, donde suple 
el derecho de los trabajadores en contra de las e~ 
presas, introduce en la Constituci6n la mayor men
tira Constitucional, y condena la obl i9aci6n de -
las empresas a aportar un porcentaje sobre el sal~ 
río registrado e impone al pueblo la obligaci6n de 
constituir un fondo en beneficio de los trabajado
res. Con esta nueva reforma Constitucional la 
cuesti6n de las habitaciones de los trabajadores -
dej6 de ser un capítulo de la Ley Laboral. 

Las Leyes reglamentarias Constitucionales, de 
terminan que toda empresa está obligada a propor-
cionar a los trabajadores habitaciones c6modas e -
higiénicas. Esta obligaci6n se cumplirá mediante 
las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 
nacional de la vivienda, a fin de constituir dep6-
sitos en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a é.§ 
tos, un crédito barato y suficiente para que ad--
qu1eran en propiedad habitaciones. 

El Maestro Mario de la Cueva, analiza el con
cepto de despojo al trabajador en la Reforma Cons
titucional de la Fracci6n XI 1 del Art'tculo 123r de 
la· siguiente forma: "El trabajador sólo podré so-
1 icitar se le entregue un cinco por ciento acurnul~ 
do so.bre 1 os sa 1 arios que hubieren devengado dura!.! 
te diez años o que se les otorgue un crédito para 
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adquirir una habitaci6n" 4/, pero nunca más podrán 
exigir ante las Juntas de Conci liaci6n y Arbitraje 
que la empresa les proporcione una habitación c6m2 
da e hi~ifirii6a .. Por lo tanto, el trabajador ha 
perdido gran parte del camino recorrido donde han 
quedado sus huellas marcadas para las gener~ciones 
venideras, ha sido despojado de un derecho que se 
logr6 a base de constantes luchas, y que con estas 
modificaciones quedaron prácticamente nul ificadas. 
Nada podrán reclamar de las empresas y tendrán que 
esperar diez años para reunir ~1 anticipo de una -
habitaci6n. 

Pero el mayor despojo consiste en que, el Fo~ 
do paea la Vivienda que se supone deben cubrir los 
patronos de la parte de las utilidades obtenidas -
por el trabajo de los obreros que están a su servl 
cio, la tiene que pagar el pueblo, ya que esas em
presas cargarán el· cinco por ciento que está apor
tando en favor de sus trabajadores· a los artfculos 
o bienes que producen, y que será el pueblo en ge
neral quien en última instancia tendrá que absor-
berlo. 

El Instituto Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, es un organismo público de servicio 
social, con personalidad jurfdica y patrimonio pro 
pio, integrado por representantes del Gobierno Fe
dera!, de los trabajadores y de los patrones. 

Las funciones que real iza el Instituto son: 

Administrar los recursos del Fondo Nacional -
de la Vivienda; 

~/ De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexica
no del Trabajo. Editorial Porrúa, S.A. Méxl 
co, 1969. 
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Establecer y operar un sistema de financia--
miento que permita a los trabajadores obtener cré
dito barato y suficiente para obtener en propiedad 
"habitación c6moda e higiénica; 

Para construir, reparar, ampliar o mejorar 
sus habitaciones; 

Para el pago de pasivos contraídos por los 
conceptos anteriores; 

Coordinar y financiar programas de construc-
ci6n de habitaciones destinadas a ser adquiridas -
en propiedad por los trabajadores. 

En'~umpl imiento de una obl igaci6n Constitucio 
nal todos los patrones están aportando a favor de 
sus trabajadores, el cinco por ciento sobre los s~ 
larios ordinarios con que están remunerados. Los 
cuales constituyen un fondo de ahorro a favor de -
cada trabajador por quien se aporta y permiten que 
el Instituto Nacional del Fondo para la Habitación 
de los Trabajadores otorgue créditos a los trabaj~ 
dores que sean titulares de dicho crédito. 

El trabajador podrá recoger su fondo de aho-
rro en los casos siguientes: 

--Cuando deje de estar sujeto a una relaci6n 
de trabajo durante un período mínimo de un año; 

--En caso de jubi laci6n; 

--En caso de incapacidad total permanente¡ 

--En caso de fallecimiento, se entregará el -
fondo de ahorro a la person? designada en la tarj~ 
ta de beneficiaria; 
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--En caso de no haber sido designado benefi-
ci ario, se entregará a la persona con quien haya -
vivido durante los cinco años que precedieron a la 
muerte, o con quien se haya tenido hijos, siempre 
que hubieren permanecido 1 ibre de matrimonio; 

--A los ascendientes, padre, madre, abuelos, 
etc.¡ 

--A la viuda o viudo y a los hijos que depen
dan económicamente del trabajador en el momento de 
su muerte, también se podrá entregar a los hijos -
que no dependan econ6micamente de él, siempre que 
se justifique, y los ascendientes que no dependan 
econ6micamente. 

También tiene derecho a que se le haga entre
ga peri6dica de los dep6sitos que se hubieran he-
cho a su favor, a partir del décimo año en que se 
haya estado aportando. 

La labor que el Trabajador Social realiza en 
este aspecto, en favor del trabajador, es: 

~-Informar a los trabajadores de la periodicl 
dad de los sorteos que efectúa el Instituto; 

--Orientar cómo deben de 1 lenar sus sol icitu
des y con qué periodicidad; 

--Informar cuando solicitan conocer su· fondo 
de ahorro; 

--Orientar la forma de funcionamiento del In~ 
tituto y en qué forman van adquiriendo derechos, y 
c6mo son esos derechos; 

--Orientar en su caso, de c6mo se han perdido 
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ciertos derechos adquiridos en luchas anteriores; 

--Gestionar ante el Instituto los derechos ad 
quiridos por el trabajador. 

En té~minos generales se puede considerar que 
el trabajador no ha sido favorecido con la crea--
ci6n del Instituto de la Vivienda, porque ésta al 
operar no hace un análisis real de las necesidades 
y proyecciones del trabajador, ni trabaja al ritmo 
que se requiere como para proporcionar de habita-
ci6n a los mi les de trabajadores que la necesitan. 
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2.8. F O N A C O T 

El Fondo Nacional de Consumo y Garantia para 
los Trabajadores es una .1nstituci6n de reciente 
creaci6n por iniciativa de Ley, que tiene como ob
jetivo principal la protección del salario del tra 
bajador. 

En el momento más diffci 1 para el pais y pri~ 
·cipalmente para el trabajador, cuando el poder ad
quisitivo de nuestra moneda estaba atravesando por 
una situaci6n realmente alarmante, situación que -
era un reflejo mundial, pero que se resentia con -
mayor repercusi6n en los países del tercer mundo; 
es cuando nace dicha instituci6n, para contrarres
tar la voracidad de los comerciantes y productores. 

El Fondo Nacional de Consumo y Garantf a para 
los Trabajadores se creó por iniciativa de la Ley 
el 30 de Abrí 1 de 1974, publicada en el Diario Of.l. 
cial el 2 de Mayo del mismo año, y comenzando a -
funcionar a fines de Octubre de 1974. 

El Fondo Nacional de Consumo y Garantia, pro
porciona al trabajador créditos en forma proporci2 
nal a su sueldo, o sea, igual a la remuneración de 
un mes, con lo cual puede adquirir articulos como: 
refrigeradores, consolas, televisores, o bien cal
zado, ropa, etc., en tiendas o almacenes que pre-
viamente son afi 1 iados a éste, y que además se han 
comprometido en vender a precios más bajos que al 
público en general. 

Los artículos adquiridos se pagan por lista -
de raya, esto está legalmente permitido desde el -
momento que fue instituido por iniciativa de Ley, 
con descuentos también proporcionales a su sueldo, 
y en base al monto de lo adquirido, y con la moda-
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1 idad de pago en su empresa, además se le agrega -
un 8.3% anual de intereses sobre lo adquirido por 
gastos de administraci6n. 

A simple vista puede considerarse que efecti
vamente FONACOT, sí ayuda al trabajador para prot~ 
ger el salario percibido, pero al hacer un an61i-
sis somero de la realidad, veremos cómo el Estado 
se va convirtiendo en una tienda de raya, en donde 
el trabajador sólo trabaja para pagar lo que en di 
ferentes formas se le descuenta. 

Estas formas de descuento son las siguientes: 

--Descuento por cuota al Instituto Mexicano -
del Seguro Social; 

--Descuento por Ingresos sobre la renta Perso 
na 1; 

,--Descuento por cuota sindical; 

--Descuento por concepto de comidas¡ 

--Descuento por préstamo de Fonacot; 

--Descuento por concepto de Caja de Ahorro; 

--Descuento por préstamo de la Caja; 

--Descuento por intereses del préstamo de la 
Caja; 

--Descuento por concepto de lnfonavit. 

La caja de ahorro reporta ciero beneficio al 
trabajador, ya que le permite recuperar su cuota -
a fin de año, aunque en el transcurso del mismo es 
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té sufriendo las consecuencias de los descuentos. 
No sucede lo mismo con los descuentos que le hacen 
por concepto del INFONAVIT, pues espera s.er favor~ 
cido por su buena suerte para ser premiado con una 
habitación en algún sorteo, o bien, esperar hasta 
diez años para poder solicitar su retiro de fondos. 

A fin de cuentas, el salario que supuestamen
te va a percibir el trabajador, es s61o una quime
ra, ya que con todos los descuentos que se le ha-
cen, más otros extras, no le queda más que para cu 
brir sus más apremiantes necesidades. 

·Cuando el Poder Ejecutivo gira al Congreso 
una iniciativa de Ley para su aprobaci6n, el sec-
tor empresarial lo anal iza a través de su personal 
especializado para ver hasta d6nde los puede bene
ficiar. En este caso de la creaci6n del Fonacot, 
no tuvieron inconveniente en aceptarlo y lo vieron 
con buenos ojos, pues se dieron cuenta que los be
neficiaba ampliamente en el incremento del volumen 
de producción y ventas. De otra manera se hubiera 
protestado, como sucede con otras iniciativas que 
van en contra de sus intereses mezquinos. 

La mecánica que sigue este proceso, es la mis 
maque utiliza la iniciativa privada para crear 
las necesidades de consumo, es por el lo, que al 
ver la situación que imperaba se vieron precisados 
a echar mano de todas las posibi 1 idades y de fuer
zas a su alcance, para equilibrar hasta donde fue
ra posible la sit~ación por la que estaba atrave-
sando el país. Todavía no se está en condiciones 
de dar un juicio ni aproximado del resultado que -
favorezca positivamente al trabajador. 

La forma corno opera el Fonacot es muy senci--
11~ .-:>I t:rrlhA i;:tdnr ~l\lo i-iPnP rnlP l IPnAr> 11n::l c;,nl i-
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citud de crédito, esa solicitud es proporcionada -
por el mismo (nstituto, que será firmada y sellada 
por la empresa, la firma puede ser la o las autorl 
zadas por la empresa; una vez requisitada dicha so 
licitud, su crédito queda prácticamente concedido: 

La labor que real iza el Trabajador Social en 
este aspecto se puede resumir de la siguiente mane 
ra: 

--Se hace una investigaci6n con el interesado, 
con el prop6síto de que éste nuevo compromiso no -
lo vaya a asfixlar; 

-~Se investigan los ingresos y compromisos; 

--Se hace una relaci6n de gastos como: ali-
mentos, ropa, calzado, renta, escuela, gastos ex-
traordinarios imprevistos, etc. Después de haber 
hecho la relaci6n de gastos aproximados, y haber -
visto lo que realmente se necesita, se da la opi-
ni6n de lo que pueden comprar y hasta con qué can
tidad de compra le conviene: 

--Gestiona ante el Instituto la aprobación de 
su crédito; 

--Mantiene constante la comunicaci6n con las 
tiendas o almacenes, para checar si lo que el tra
bajador adquirió realmente lo está beneficiando 
por su calidad y pFecio; 

--Consulta ante el Departamento de Contabil i
dad, tanto de la empresa como del lnst ituto, 1 a si 
tuaci6n financiera del trabajador. 

Pero la labor más importante es convencerlo -
sobre los beneficios o inconvenientes que pueda 
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aportarle, pues muchos contraen compromisos que a 
veces no son tan necesarios para complementar su -
bienestar. 
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PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS RELACIONES LABO 
RALES Y FAMILIARES 

Siendo el trabajo social industrial una de 
las áreas más recientes para el Trabajo Social, 
presenta grados de dificultad mayor que las que 
han sido tradicionales, es decir, en aquellas que 
desde su creaci6n prácticamente ya se tenía una m~ 
todología más o menos específica para su aplica--
ci6n. El Tra~ajo Social Industrial, tiene que pr2 
gramar su metodología a través de la práctica, y -
tomando como base las necesidades específicas de -
cada empresa, características y políticas con el -
objeto de que su resultante sea eficaz. 

El Trabaja~or Social debe intervenir a partir 
del momento en que el solicitante es aceptado como 
trabajador, y pasa a formar parte de la empresa, -
es a partir de ese momento cuando entra en las re
laciones laborales, es también a partir de ese mo
mento cuando está sujeto al reglamento interno de 
trabajo, el cual contiene entre otros: la hora de 
entrada, formas de pago, revisi6n de trabajo, for
mas de trabajo, calidad de trabajo, hora y tiempo 
de comidas, formas de conducta, etc. Por lo tanto, 
es cuando contrae compromiso, obligaciones, pero -
también derechos que se pueden transformar en ben~ 
ficios personales con extensi6n hasta su fami 1 ia. 

El Trabajador Social independientemente de la 
parte que haya sido contratado, ya sea por parte -
de la empresa o bien, por parte del sindicato, su 
posici6n profesional le impide tomar parti.do para 
la real izaci6n de sus funciones. 

El Trabajador Social debe ser el profesionis
ta que defienda los intereses y derechos del trab~ 
jador en todos sus 6rdenes, pero al mismo tiempo -
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debe darle a conocer las obligaciones contrafdas -
con la empresa y sus derechos como trabajador, con 
el objeto de que cuando 1 legue la ocasi6n, esté en 
posibilidades de defenderse, pero con conocimiento 
de el los. 

El Trabajador Social no debe olvidar que su -
labor consiste en tratar de lograr la seguridad 
del trab~jador en su más amplio concepto como ser 
humano,: a través de la humanización de las relaci.2 
nes del trabajo, de esta forma colaborará a una 
formación más clara de un interés de clase. 

De lo anterior, podemos concluir que el Traba 
jador Social es un profesionista comprometido con 
el pueblo trabajador, que debe poseer ideas revol,!! 
cionarias, aún en contra de los intereses mezqui-
nos del capital o bien en contra de los intereses 
creados del sindicato, debe luchar incansablemente 
a través de todos los medios a su alcance y su po
tencialidad intelectual, para lograr la concienti
zaci6n y sensibi lizaci6n del trabajador como clase 
trabajadora. Una vez que el trabajador conozca y 
reconozca su posición de clase trabajadora, tendrá 
en sus manos las herramientas que le permitan exi
gir ante quien corresponda, lo que antes s61o ha-
bfan sido promesas, promesas que se han venido su
cediendo año tras año y que han dejado en la mente 
del trabajador s61o malos recuerdos y amarguras, -
que se han convertido con el tiempo en resentimien 
tos hacia todos, incluyendo a los profesionistas -
que están al servicio de los explotadores. 

Esta situaci6n ha dado margen para que el tra 
bajador adopte una actitud indolente y conformista, 
y deja de creer hasta en las personas que con bue
nas y sanas intenciones despojadas, de algún inte
r6s mezquino, tratan de 1 impiar el polvo de las 
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promesas incumplidas y que se han quedado en el ol 
vido del tiempo. 



56 

3.1. AMBITO OE TRABAJO 

En el ámbito de trabajo, el papel del Trabaja 
dor Social es sumamente diffcil, por una parte, 
porque no se tiene una preparaci6n especff ica al -
respecto, y por otro lado, el desconocimiento por 
parte del sector industrial de ros alcances posi-
bles de su aplicaci6n en esta área, si a esto agr~ 
gamos la posici6n acomodaticia y sin interés del -
Trabajador Social para el desempeño de su labor en 
este campo, da como result~do que el Trabajador So 
cial industrial al igual que en las otras áreas, -
se reduce a ser un intermediario o un mediatizador 
entre las partes, y eso cualquiera lo puede hacer, 
sin haber tenido antes una preparaci6n profesional 
previa. 

Se considera que es un grave error trabajar -
con esta idea burocratizada, porque ya en el ejer
cicio profesional al tratar de proponer soluciones 
concretas, 1 a i ne 1 i nac i 6n es casi si empre en favor 
de los intereses del capital, sin haber realizado. 
antes una investigaci6n con la seriedad que el pr2 
blema lo requiera, para determinar la incl inaci6n 
más justa. 

En este mismo ámbito, existen una gran varie
dad de problemas, que en muchos de los casos no -
tiene aparentemente intervenci6n el Trabajador So
cial, pero que sin embargo tiene repercusión so--
cial, y que posteriormente su intervenci6n se tra
duce en valiosa ayuda para ambas partes, principal 
mente para el trabajador que casi siempre es el -
que tiene mayores probabi 1 ídades de ser el más pe~ 
judicado. 

Otra funci6n no menos importante, del papel -
que debe realizar el Trabajador Social en el ámbi-
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to de trabajo, es despertar interés por conocer la 
realidad nacional, en todas sus manifestaciones, -
eero principalmente en cuestiones de trabajo. Y su 
participaci6n en este campo; como podrf a interve-
n ir en la superaci6n laboral para un desarrollo 
econ6mico equitativo y justo para las grandes ma-
sas; en ese trabajo idiotizante, interminable, em
brutecedor, sudoroso, sUGio, ruidoso, extenuante, 
poco seguro y prácticamente sin esperanza de ade-
lanto, para aquel que haya soñado hacer de su vida 
algo más valioso. 

Para lograr la concientizaci6n del trabajador 
en forma progresiva de lo que en el párrafo ante-
rior se refiere, se real izan actividades uti 1 izan
do técnicas como: 

P1&ticas directas con los trabajadores; 

Se organizan conferencias sobre diferentes t6 
picos; 

Se proyectan películas seleccionadas; 

Recomiendan lecturas encaminadas a los fines 
propuestos, 1 ibros que se encuentran en la bi 
blioteca de la empresa (biblioteca que se fc:r: 
m6 por iniciativa del Trabajador Social); -

Se solicitan pases pqra que los trabajadores 
asistan al teatro de tipo cultural, etc. 

Es muy importante que el Trabajador Social se 
trace una lfnea a seguir en su trayectoria profe-
sional, sobre todo, en el campo del trabajo social 
industrial, en donde como ya lo enunciamos ante--
riormente, el obrero está resentido con todas las 
personas que se dicen están para ayudarlo a resol-
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ver sus mó.ltiples problemas. El ser sincero y tr!! 
tar con honestidad, en relaci6n con sus problemas, 
es ganarse la confianza perqida; por lo tanto, le 
brinda la oportunidad de que su labor ~ea efectiv~ 
en lo que se haya propuesto real izar. 

A pesar de la labor que se ha realizado, uti-
1 izando todos t'os medios disponibles, se puede 
apreciar que no en todos los trabajadores ha des-
pertado mayor interés, tanto en su condici6n de -
trabajador, como en la superación personal. Para 
esto, y con la finalidad antes mencionada, se hizo 
promoción de un número de becas que las empresas -
estAn obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
y que 1 legan hasta veinte. Antes de esta promo--
ci6n, los trabajadores de la empresa no sab1an que 
existfan, fue necesario realizar una campaña para 
que aprovecharan éstas (a pesar de que en esta em 
presa no existe promoción de puestos), con la fin; 
lidad de adquirir una mejor preparación, y superar:. 
se en las técnicas de su trabajo, en comparación a 
la que tiene actualmente, lo que posteriormente 
proporcionarán a los trabajadores mejores oportunl 
dades no sólo con respecto a salarios, sino tam--
bién en status sociales, si bien dentro de la em-
presa no es posible, quizá en otros lugares podr1a 
aplicar los conocimientos adquiridos. 

Con pasos lentos pero firmes, se ha avanzado 
en los fines propuuestos, sin estar plenamente co~ 
forme con esta lentitud, ya que se tenfa proyecta
do que en un plazo relativamente corto, se estarfa 
en posibilidad de introducir en el ánimo del trab!! 
jador, un sentimiento de superación, y de esa mane 
ra lograr, por una parte, la justificaci6n del Tr~ 
bajador Social en la vida del trabajador, y por -
otra, que las empresas empleen con carácter indis
pensable a estos profesionistas. 
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3.2. AMBITO FAMILIAR 

Se considera que una labor social industrial 
no serfa completa si s61o se realizara en el cen-
tro de trabajo, por eso se proyect6, para interve
nir también en el ámbito familiar, con el prop6si
to de conocer más a fondo los problemas del traba~ 
jador, para que 1 legado el caso, se tenga mejor 
perspectiva en la orientaci6n o la soluci6n de los 
problemas. 

Para conocer la organizaci6n familiar, se 
aplicaron unos cuestionarios por muestreo estrati"
ficado a un 20% de la poblaci6n total componente -
de la empresa. 

Se propuso a la gerencia de la empresa la po
sibi 1 idad de 1 levar a cabo desarrollo de la comuni 
dad, como extensi6n del Trabajo Social que se está 
realizando exclusivamente con los trabajadores. Es 
ta proposici6n se formul6 en base a los resultados 
obtenidos en los cuestionarios aplicados. 

Como resultado a la solicitud y viendo los 
problemas que sus trabajadores tienen en sus res-
pect ivas comunidades, hubo interés al principio e 
incluso proporcionaba la empr~sa los elementos que 
se consideraran necesarios para la real izaci6n del 
trabajo, y presionaba para que no se dejara de tr~ 
bajar en el lo, sobre todo, en los problemas que 
donsideraban era indispensable actuar, y que, por 
su naturaleza, exigfan darle prioridad ante otros 
problemas encontrados. 

Desde luego que resultaba un tanto difícil P2 
der trabajar en cada comunidad en que vive cada 
uno de los trabajadores, por eso se seleccion6 
aquella en donde hubiera la mayor concentraci6n de 
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trabajadores, y que el los mismos sintieran la nece 
sidad de hacer algo positivo por su comunidad y 
además tuvieran interés por participar en el pro-
grama que previamente habfa aceptado la gerencia. 

Por lo que corresponde a los otros trabajado
res, y que son la mayorfa de el los, tanto al mismo 
trabajador como la gerencia no mostraron mayor in
terés en esta actividad, quiz~ el los mismos se di~ 
ron cuenta que estaban muy dispersos, y por ello, 
presentarfan un grado más de dificultad, para 1 le
var a cabo la labor que se había programado en un 
principio para todos los trabajadores de la empre
sa. Pero no por eso, cuando llegara el caso se de 
jarfa de aplicar cierta actividad, cuando en cir-
cunstancias especiales, el trabajador lo solicita
ra. 

El método de desarrollo de la comunidad que -
se apl ic6 como extensi6n de la labor social que se 
real iza en la empresa, se está dejando pendiente -
por: 

a) No hay el suficiente personal para atender d~ 
bidamente esta otra actividad en la comunidad; 

b) Porque se deja de atender el programa especf
f ico para el trabajador en el interior de la 
empresa; y 

e) Porque se crean de esa manera grupos de trab~ 
jadores privilegiados, cuando s61o se trabaja 
con un grupo de el los, de lo que ni la empre
sa ni al Trabajador Social conviene, ni debe 
propiciar. 

La áplicaci6n del cuestionario, no s61o tiene 
como finalidad conocer la organizaci6n familiar 
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del trabajadbr, sino también sus problemas. 

los problemas más comunes que se le presentan 
al trabajador y su familia, son: 

Problemas de salud tanto del trabajador como 
su familia, (relacionado con el Instituto Me
xicano del Seguro Social); 

Problemas de habitación, (con el Instituto Na 
cional de la Vivienda para los Trabajadores); 

Problemas con el sindicato, (sus agremiados y 

lfderes); 

Problemas de relaciones internas, entre los -
trabajadores con relaci6n a producci6n y ·la -
gerencia; 

Problemas con relación al funcionamiento del 
comedor; 

Problemas de higiene en general; 

Problemas de luz y ventilación, etc. 

Con relación al fondo Nacional de Consumo y 

Garantfa para los Trabajadores, todavfa no se tie
nen problemas, pues es una Institución de reciente 
creación. 

En relación con estos problemas el Trabajador 
Social dentro de la empresa puede desarrollar una 
amplfsima labor, y su realización depende del int~ 
rés que se tenga de llevarlos a cabo. Hemos de ad 
vertí~ que son muchos y variados los obst§culos 
con que se tiene que enfrentar el profesionista en 
Trabajo Social, muchos de el los son instituciona--
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les, mientras que otros son provocados por la ign2 
rancia y la apatf a del propio trabajador y su faml 
lia; pero sobre todo, porque esta área de la ini-
ciativa privada está mayormente infectada de un 
CANCER progresivo, 1 lamado DEMAGOGIA, y que está -
minando la vida del trabajador. 

El siguiente estudio, se apl ic6 a 27 trabaja
dores que representan el 20% de la poblaci6n total 
de 1 a empresa. 

Para efectos de este estudio, se considera el 
concepto de trabajador, al que se encuentra labo-
rando en los diferentes departamentos de produc--
ci6n exclusivamente. 

El estudio se 1 lev6 a cabo con el fin de cono 
cer más a fondo la situaci6n del trabajador y su -
f ami 1 i a. 

En seguida, se anexa una forma del cuestiona
rio que se aplic6, para detectar los problemas más 
comunes de los trabajadores en sus diferente~ me-
dios (laborales y·famil iares). 
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E N C U E S T A 

1.- Nombre de la persona entrevistada ------1.1. Edad 1.2. Sexo ------
11.- NUMERO Y EDADES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

2.1. De O a 5 años ( ) 2. 7. De 31 a 35 años ( ) 
2.2. " 6 a 10 /1 ( ) 2.8. " 36 a 40 ti ( ) 
2. 3, " 11 a 15 " ( ) 2.9. ,, 

41 a 45 ,, ( ) 
·2.4. " 16 a 20 /1 ( ) 2. 10. ,, 46 a 50 ,, { ) 
2.5. ,, 21 a 25 " { ) 2.11." 51 a 55 ,, ( ) 
2.6. ,, 26 a 30 " ( ) 2.12." 56 o más " { ) 

111. - CONO 1 CI ONES DE SALUD: 

3.1. ¿Los miembros de la familia se observan 
aparentemente sanos? SI ( ) NO ( ) 

3.2. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuen 
tes en la fami 1 ia?: 
a) Diarrea 
b) Gripes 
e) Tifoidea 
d) Sarampi6n 
e) Varicela 
f) Otras 

3.3. ¿Asiste la familia a alguna instituci6n 
médica?: 
a) l.M.S.S. () 
b) l.S.S.S.T.E. () 
e) S.S.A. ( ) 
d) Particular ( ) 

3,4. ¿Cuando tiene algdn padecimiento se curé 
con remedios caseros? SI { ) NO ( ) 



64 

3.5. ¿Ha tenido atenci6n médica en los perio
dos: Prenata 1 S 1 ( ) NO ( ) Parto 
SI ( ) NO ( ) Posnatal SI ( ) NO ( ) 
¿Por quién? 

a) !.M.S.S. ( ) 
b) 1.S.S.S.T.E. ( ) 
e) Matronas ( ) 
d) Médico Part. ( ) 

IV.- ALIMENTOS Y NUTRICION. 

4.1. ~Cuántas veces a la semana 1n91ere estos 
a 1 i mentos?: 

Verduras ( ) Grasas ( ) Leche ( ) Fru-
tas ( ) . Huevos ( ) Pescado ( ) Carne 
( ) Cftricos ( ) Otros ( ) 

4.2. Existe en la comunidad alguna institu--
ci 6n que ayude en el aspecto nutricional? 
SI ( ) NO ( ) ¿Cuál? ______ _ 

V.- BASES SOBRE LAS QUE SE ASIENTA EL NUCLEO FAMI 
LIAR 

5.1. Estado civi 1 de los padres: Civi 1 ( ) Re 
1 igioso ( ) Uni6n Libre ( ) 

5.2. Tiempo de residir en la comunidad: 
a) De 1 a 2 años ( ) 
b) 11 3 a 6 " ( ) 
c) 11 7 a 9 11 ( ) 
d) " 11 a 13 ti ( ) 
e) 

,, 
14 o más" ( ) 

5.3. ¿Quién ejerce la jerarquía i nterf ami 1 i ar? 
Padre ( ) Madre ( ) Hijo ( ) ¿Por qué? 

VI.- ESCOLARIDAD DEL NUCLEO FAMILIAR 
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6.1. ¿Qué grado de escolaridad tienen?: 
a) Analfabetos: Padre ( ) Madre ( ) Hi 

jos ( ) 
b) Primaria completa: Padre ( ) Madre -

( ) Hijos ( ) 
c) Primaria incompleta: Padre ( ) Madre 

( ) Hijos ( ) 
d) Secundaria o equivalente completa: Pa 

dre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) -
e) Secundaria o equ.ivalente incompleta·:·Pa 

dre ( ) Madre ( ) Hij~s ( ) -
f) Estudios superiores completos: Padre 

( ) Madre ( ) Hi,jos ( ) 
g) Estudios superiores incompletos: Pa

dre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

Vll.-CONDICIONES DE TRABAJO 

7 .1. Ocupaci6n de las personas que trabajan : 
a) Profesionista 

PadPe ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
b) Empleado 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
c) Obrero 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
d) Peones 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
e) Campesino 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
f) Quehaceres domésticos: 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
g) Comerciante: 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 
g) Otros: 

Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

VI lf .INGRESOS MENSUALES DE LA FAMILIA. 

8.1. Aportan al hogar mensualmente: 



a) De 600 a 900 pesos 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

b) De 901 a 1200 pesos 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

e) De 1201 a 1500 pesos 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

d) De 1501 a 2000 pesos 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

e) De 2001 a 2500 pesos 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

f) De 2501 a 3000 pesos 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

g) De 3001 o más 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

IX.- EGRESOS MENSUALES DE LA F AM 1 LI A 

9.1. Cuánto gasta por 

a) Al imentaci6n $ 
b) Habitación ,, 
e) Vestido 11 

d) Transporte ,, 
e) Luz ,, 
f) Agua ,, 
g) Escolares 11 

h) Abonos 11 

i) Otros 11 

9.2. Ingiere bebidas embriagantes: 
Padre ( ) Madre ( ) Hijos ( ) 

9,3. Con qué frecuencia: 
Diario ( ) Semanal ( ) Oc3sional ( ) 

9,4. Ocasiona problemas el alcohol ismo?i 
S 1 ( ) NO ( ) 
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Econ6micos ( ) Morales ( ) De salud -
( ) Jur1dicos ( ) 

9.5. Cuánto invierte de su salario en bebidas 
embriagantes?: 
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14.1. ¿Cuáles considera como principales pro-
blemas en su comunidad? 
a) Falta de vigilancia ( ) 
b) Luz ( ) 
e) Agua ( ) 
d) Transporte ( ) 
e) Pavimentaci6n ( ) 
f) Banquetas ( ) 
9) Escuelas ( ) 
h) Mercado ( ) 
i) Drogadicci6n ( ) 
j) Otros ( ) 

¿Cuál? 

FECHA 

P.L.T.S. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

1.1. Edad* De 18 a 21 años 10.00 
11 22 ,, 28 ,, 

24.00 ,, 
29 " 35 

,, 
40.00 

11 36 ~' 40 ,, 00.00 
" 41 ,, 45 ,, 00.00 ,, 

46 " 50 11 04.00 ,, 
51 ,, 55 11 04.00 

" 56 11 60 11 00.00 ,, 61 o más " 18.00 
100.00 

* Datos exclusivos del trabajador en la empresa 

Como se puede comprobar, esta empresa utiliza 
para su producci6n a gente joven, que posee toda -
su potencialidad corporal, que se puede exigir pa
ra explotar en beneficio de la empresa y, de las -
personas que la manejan. Si bien es cierto que el 
resultado del cuadro correspondiente nos dice que 
hay un porcentaje elevado de las edades mayores de 
60 años, se debe a que son personas que vienen la• 
borando desde su fundaci6n. 

No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

1. 2. Sexo* Masculino 100.00 

Femenino 00.00 
100.00 

* Datos del trabajador 
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Por 1 as caracterf.st i cas especia 1 es que prese.!! 
ta la empresa para su producci6n, emplea los serví 
cios del sexo masculino exclusivamente, sin, que -
con el lo se quiera decir que, el sexo femenino, no ': 
estarfa en condiciones de poder real izar esta acti 
vi dad. 

No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

2.1 Edad* De o a 5 años 27.00 ,, 6 /1 10 ,, 22.00 ,, 11 " 15 11 10.00 ,, 16 11 20 11 13.00 
11 21 11 25 11 07.00 
11 26 11 30 

,, 11.00 
11 31 11 35 

,, 01. 00 ,, 
36 " 40 " 02.00 

11 41 ,, 50 " 02.00 ,, 
51 11 60 ,, 04.00 

11 61 o más " 01. 00 
100.00 

* Datos correspondientes del núcleo familiar. 

A pesar de las campañas que se han 1 levado a 
cabo, sobre planeaci6n familiar y paternidad res-
ponsable, con el prop6sito de frenar hasta donde -
sea posible la explosi6n demográfica, los trabaja
dores son en un alto porcentaje prolfferos y con -
intervalos relativamente cortos entre uno y otro. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

2.2. Sexo* Mascu 1 i no 50.00 

Femenino 50.00 
100.00 

* Datos correspondientes del núcleo fami 1 iar. 

En este aspecto se registr6 un equilibrio en
tre los dos sexos, como resultado del estudio en -
el núcleo familiar. 

No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

3.1. Aparente- . 
mente sa-
nos* SI 68.00 

NO 32.00 
100.00 

* Datos obtenidos del núcleo familiar. 

No es privativo que al trabajar de esta empre 
saya su familia, se les noten manifestaciones 
claras de falta de buena salud, pues no saben uti-
1 izar los bienes materiales y econ6micos con que -
cuentan. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 
3.2. Enfermedades más Diarrea 20.00 

frecuentes?!- Gripa 80.00 
Tifoidea 00.00 
Sarampión 00.00 
Varicela 00.00 
Otras 00.00· 

100.00 

* Datos obtenidos del núcleo fami 1 iar 

Como consecuencia de la falta de conocimien-
tos para darle una mejor aplicaci6n a los bienes -
que poseen, su organismo carece de la capacidad p~ 
ra resistir posibles cambios el imáticos, se refle
ja además la gran ignorancia que tienen los miem-
bros de la fami 1 ia en todos los aspectos, para evl 
tar en un momento dado las posibles enfermedades.
Al respecto (se organizaron pláticas encaminadas a 
orientar a los padres de fami 1 ia para evitar las -
enfermedades, a través de los organismos oficiales 
y descentra! izados). 

No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

3.3. lnstitu- ! .M.S.S. 68.00 
ci6n Mé- l .S.S.S. T. E. 00.00 
di ca que 
asiste - s.s. A. 00.00 
la fami- PARTICULAR 32.00 
1 ia • 

t 100.00 
·' 
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La totalidad de los trabajadores y su farnil ia 
tienen derecho a los servicios del Seguro Social; 
sin ~mbargo, apenas uh 68% asiste a sus servicios. 
Se debe seguramente en gran parte, a la actitud n~ 
gativa del personal encargado de proporcionarlo; -
por el lo, un 32% prefiere asistir a un médico par
ticular, para evitarse problemas con ellos. La la 
bor del Trabajador Social en este aspecto se vio -
ampliamante en el Capftulo 11. 

No. PREGUNTA RESPUESTA % 
3.4. Se cura Si 20.00 

con reme 
dios ca- No 80.00 
seros 100.00 

En la recta final del Siglo XX, todavía se sl 
gue uti 1 izando remedios caseros, se debe principal 
mente a la gran influencia que ejercen las gentes 
mayores de la familia o de la comunidad, pero ade
más porque siguen siendo efectivas en su efecto c~ 
rativo, y que posiblemente no tengan tantos perjui 
cios colaterales como la medicina científica. Aún 
asf hay un alto porcentaje que hace uso de los ade 
lantos medicinales científicos. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % .. . 
3.5. Por quién es aten- l .M.S.S. 47.62 

dida en el perfodo s.s. A. 00.00 de parto 
MATRONAS 09.53 

MEO. PART. 42.85 
100.00 

Se confirma una vez más que los trabajadores 
y su familia prefieren hacer 9astos extraordina--
rios, cuando tienen necesidad de un servicio médi
co. Las futuras madres prefieren ser atendidas en 
el parto en clfnicas particulares, o bien con par
teras empfricas, 1 lamadas matronas o rinconeras, -
que entre las dos formas suman un promedio de ----
52. 38%. La labor del Trabajador Social consiste -
en orientar al matrimonio acerca de la seguridad y 

beneficio que obtendrfan al ser atendidas el las en 
el Instituto, tanto para la madre, como para el 
producto y para su economf a. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA(F) % 

4.1. Cuántas veces 
a la semana -
ingiere estos 
a 1 i mentos: 

Leche 6 85.71 
frijol 7 100.00 

Huevos 3 42.69 

Carne 3 42.69 

Tort í 11 a 7 100.00 

Sopa 2 28.46 

Verduras 2 28.46 

Frutas 1 14.23 

Cftricos o 00.00 

Pescado 1 12.23 

Las esposas de los trabajadores no tienen ni 
la remota idea del concepto básico de al imentaci6n, 
mucho menos de los requerimientos por edad, peso y 
estatura, en esas mismas condiciones se encuentra 
el trabajador, que s61o exige la suficiente canti
dad de comida que lo 1 lene, pero no le nutre. Para 
ello, el Trabajador Social proporcion6 un cuadro -
básico de al imentaci6n, que contenía los elementos 
necesarios para una dieta adecuada, sin que se al
terara su economía, y no tuviera compl icaci6n para 
su elaboraci6n. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 
4.2. Existe alguna SI 00.00 

instituci6n -
nutricional NO 100.00 

100.00 

La comunidad donde se aplicaron los cuestion~ 
ríos carece de instituciones de beneficio social, 
y entre el las las que podrían orientar sobre el as 
pecto nutricional. 

No. PREGUNTA RESPUESTA % 

5. l. Estado Civi I* Casado 64.00 

Un i 6n Libre 06.00 

Soltero 30.00 
100.00 

*.. Datos del trabajador. 

La situaci6n de su estado civi 1 sirve paras~ 
b~r c6mo resolver ciertos problemas presentados, -
dándole 1 a or i entac i 6n más apropiada y oportuna, 
es evidente que en cualquier situaci6n que se en-
cuentre, el trabajador tiene problemas. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A S % 

5. 2. Tiempo de De 1 a 2 años 28.00 
residir - 11 3 ,, 6 11 16.00 
en la co- " 7 ,, 9 

,, 16.00 
munidad " 10 ,, 13 

,, 12.00 
11 14 a más " 28.00 

100.00 

Cuando se tienen intereses creados en una co
munidad determinada, la labor que se pretende 1 le
var a cabo resulta más efectiva, porque se tiene -
cooperaci6n y existe interés de sus habitantes y -
en ocasiones de las mismas instituciones de servi
cio social cuando se solicita su intervenci6n. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

6.1. Grado de es- Analfabetas os.so 
cofaridad* Primaria completa 26. 37 

Primaria i ncomp I~ 
ta 50.54 

Secundaria compl~ 
ta 06.60 

Secundaria incom-
pi eta 06.59 

Preparatoria o Vo -
cacional 00.00 

Estudios Comercia -les 03.00 

Estudios Profesi o. 
nal 00.00 

100.00 

* Datos globales del nficleo fami 1 iar. 

los esfuerzos que el gobierno realiza por err~ 
dicar el analfabetismo, al parecer se va logrando a 

·pasos lentos pero firmes; sin embargo, podemos ob
servar que un alto porcentaje no termina su ciclo 
primario y que, de acuerdo al resultado de la in-
vestigaci6n, 1 lega hasta un 50.54%. Se comenz6 a 
organizar grupos de personas que tuvieran interés 
en terminar su primaria, aprovechando la campaña -
que la Secretarfa de Educaci6n está 1 levando a ca
bo con ese fin, además de gestionar donde corres-
pondf a para que tuvieran reconocimiento oficial su 
posible educaci6n primaria. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 
7. l. Ocupaci6n Profesionista 00.00 

de las per 
Empleado 00.00 son as que 

trabajan Obrero 100.00 

Peones 00.00 

Campesinos 00.00 

'Quehaceres Doméstj_ 
· cos* 96.00 

Otros 04.:00 .. . . 

* A estas actividades se dedican las esposas y 
los hijos de los trabajadores. Al mismo tie~ 
po cuidan sus parcelas y animales de corral y 
vacuno. 

Las personas que viven relativamente pr6ximas 
a los centros de trabajo o ciudades industriales, 
se ven precisados a trasladarse a esos lugares en 
busca de oportunidades de trabajo, pues sus parce-
1 as no son lo suficientemente remuneradoras como -
para poder vivir de el las. Para complementar y 
equilibrar su economía, los fami 1 iares de los tra
bajadores se dedican al cuidado de sus animales de 
corral y vacuno, además de cultivar sus pequeñas -
parcelas. 
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No. PREGUNTA . R E S P U E S T A % 

8.1. Ingresos - De 900 a .1200 pesos 00.00 
mensuales ,, 1201 11 1500 11 00.00 
de la faml 
1 i a. 11 1501 11 1800 " 00.00 

,, 1801 11 2000 11 08.00 

,, 2001 " 2300 11 12.00 

,, 2301 ,, 2500 11 12.00 

,, 2501 o más ,, 68.00 
100.00 

Los ingresos que se perciben por 'concepto de 
salario en esta empresa, se pueden considerar como 

·aceptables. Pero a6n asf, no es lo suficiente pa
ra resolver sus problemas econ6micos, y 1 levar una 
vida decorosa para él y su fami 1 ia. El Trabajador 
Social orienta para que se pued~ organizar, trata~ 
do de eliminar lo superfluo, y dándole prioridad a 
lo básico. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

9.a. *Gastos por De 500 a 750 pesos 12.00 
a 1 i menta---
ci6n. 11 751 " 1000 " 40.00 

" 1001 " 1500 " 20.00 

" 1501 o más " 28~00 

100.00 

* Gastos tomados por mes. 

Se pone de manifiesto que la clase trabajado
ra le da poca importancia a la necesidad de al ime~ 
tarse adecuadamente, a pesar de que de ahf depende 
en gran parte el poder enfrentarse en condiciones 
6ptimas, tanto ffsicas, como de salud a sus probl~ 
mas. Para el lo, tienen destinado un presupuesto -
sumamente raquítico. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

9.b. Gastos - Menos de 250 pesos 38.46 
por con-
cepto de De 251 a 500 ,, 23.07 
renta. . 

11 501 11 750 ,, 
15.39 

ti 751 " 1000 11 15.39 

ti 1000 o más ,, 07.69 
100.00 

Los trabajadores que viven en el medio rural, 
prácticamente no tienen problemas por concepto de 
renta, porque casi en su mayorra son propietarios 
de las casas-habitaci6n; por otra parte, las ren-
tas son mucho más bajas que en el D.F. y su perif~ 
ria. Los gastos que se registraron son pagos por 
construcci6n o modif icaci6n de su habitaci6n. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

9.c. *Gasto - De 150 a 300 pesos 68.42 
por ves-
tuario. 11 301 a 500 11 31.58 

100.00 

* No hay periodicidad en el gasto. 

Al parecer, su forma habitual de vida no tie
ne mayores exigencias, en lo que a vestido se re-
fiere, su gasto para ello no tienen una norma, lo 
hacen cuando consideran necesario y sin destinar -
determinada cantidad para este gasto 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 
9.d. *Gasto - De 15 a 25 pesos 00.00 

por tran~ 11 26 /1 35 
,, 

00.00 
porte. 

11 36 ,, 45 11 20.00 
,, 46 ,, 55 ,, 

20.00 

" 56 11 65 11 00.00 
,, 66 /1 75 " 00.00 
,, 76 JI 85 11 00.00 

" 86 o más 11 60.00 
100. 00 

* Gastos considerados por semana. 

El trabajador, para 1 legar a su centro de tr~ 
bajo, tienen un gasto mfnimo mensual de $ 350.00. 
Desde luego que no se refiere a todos los trabaja
dores, sino especfficamente a los que viven en el 
medio rural. Se propuso a la gerencia la compra -
de un autobús, ya que su gasto anual asciende a -
más de $ 200,000.00, gasto que corresponde exclusl 
vamente a los que viven en una misma comunidad, y 
que son aproximadamente 50 trabajadores. 



85 

No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

9.e. *Gastos - De 15 a 25 pesos 25.00 
por luz - 11 26 ,, 35 " 11.00 eíéctrica. 

" 36 ,, 45 ,, 
11.00 

,, 46 ,, 55 ,, 
00.00 

11 56 11 65 ,, 
00.00 

11 66 /1 75 " os.oo 
,, 76 o más " 48.00 

100.00 

* Gastos considerados por bimestre. 

Aunque al parecer es un gasto relativamente -
bajo, no deja de ser un cargo más para su economf a, 
que ya en sf su situaci6n es deficiente. 
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No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 

9. i . *Gastos e_2 De 15 a 25 pesos 09.00 
colares. 11 26 11 35 

,, 
17.00 

,, 
36 11 45 11 17.00 

11 46 11 55 
,, 

00.00 

" 56 11 65 11 09.00 

" 66 " 75 11 00.00 

" 76 11 85 11 00.00 
,, 86 o más 

,, 
49.00 

100.00 

~~ Gastos escolares en diversas formas y por se
mana. 

Por disposici6n oficial de la Secretar1a de -
Educaci6n Pública, no es obligatorio que el alumno 
1 leve uniforme escolar, ni dé cuotas para repara-
ci6n de muebles y conservaci6n de edificio o repa
ración y otras cosas que los profesores puedan ex.i 
gir al educando; sin embargo, hacen caso omiso a -
estas disposiciones y por cualquier pretexto tra-
tan de sangrar la economía de los padres de fami--
1 ia, aparte de esos gastos, más los que se puedan 
considerar normales, y obligatorios como : recreo, 
camiones, útiles, etc., suman un gasto elevado pa
ra el trabajador, es por eso que con grandes sacr_i 
f icios apenas les alcanza para darles instrucci6n 
a nivel Primaria. 
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No. PREGUNTA ·RESPUESTA % 

9.2. Quién ingie Padre 75.00 
re bebidas 
a 1 coh6 I icas. 

Madre 25.00 

Hijos 00.00 
100.00 

Es tradicional en este medio, que el hombre, 
principalmente el 
das embriagantes. 
taje considerable 
bidas, sobre todo 

No. PREGUNTA 

padre, sea el 
Sin embargo, 

de. las madres 
las adultas. 

que ingiera bebi-
tambi én un porcen
ingieren dicnas b~ 

RESPUESTA % 
9,3. Con qué fr~ Cada 8 días 12.00 

cuencia. 11 15 ,, 16.00 
ti mes 16.00 

No consumen 56.00 
100.00 

Como consecuencia de las campañas que se rea
l izaron a través de conferencistas especializados 
para el caso, se pudo disminuir la frecuencia del 
consumo de bebidas embriagantes. 



No. PREGUNTA R E S P U E S T A % 
9,5. *Inversión Oe 25 a 50 pesos 47.06 

de su sala 11 51 11 75 11 11.77 -
río en be-
bidas em--

,, 76 ,, 100 11 00.00 
briagantes 11 101 " 125 11 05.88 

" 126 o más 11 05.88 

No consumen bebidas 
embriagantes 20.41 

100.00 

* Gastos tomados por semana 

A pesar de que se registró un porcentaje bajo 
en gastos por consumo de bebidas embriagantes, se 
tiene la seguridad de que el trabajador en este -
renglón, gasta mucho más de lo registrado. Lo que 
se puede considerar como una fuga a su impotencia, 
por una serie de relaciones existentes entre sf, y 
que son producto de una misma realidad económica y 

cultural. En los puntos anteriores, se hizo men-
ci6n de la labor que se 1 levó a cabo para combatir 
este problema social, en forma general se trató de 
ver el problema global del trabajador, pero sobre 
todo, tomando como base los que pueden considerar
se vitales en su vida, y que se han visto en el -
transcurso del trabajo. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 

LO. 1. La casa Sola 85.00 
. es: 

Departamentos 01.00 

Vecindad 14.00 
100.00 

Un alto porcentaje de los trabajadores viven 
en cada sola, son en su mayoría los que radican en 
un medio rural, pero que por necesidad de trabajo 
se trasladan a lugares más o menos retirados de -
sus comunidades para ser ocupados en las fábricas. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 

10. 3 Condicio Buenas 25.00 
nes hi-- Regulares 60.00 giénicas 

Malas 15.00 
100.00 

Referente a las condiciones higiénicas de la vi--
vienda, se requiere de una intensa campaña para e~ 
señar a las esposas sobre c6mo real izar y conser-
var 1 impia su casa, y la importancia que representa: 
para toda la familia. 

No. PREGUNTA RESPUESTA % 

10. 5 ( 1 umi na-- Aceptable 70.00 
cl6n y -- Regular 20.00 
Vent i 1 a--
ci6n. Deficiente 10.00 

100.00 

Con relaci6n a i luminaci6n y venti laci6n en -
el medio rural, en este aspecto no se encontr6 pro 
blema. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 

11.1. Problemas SI 89.00 
de trans-

NO 11.00 porte 100.00 

Es un problema muy generalizado en el Distri
to Federal y su periferia. Es por eso que se pro
puso la compra de un autobús, y que ya se hizo re
ferencia en el cuadro 9.d., a la gerencia. Al tra 
bajador se le irá descontando proporcional al gas
to mensual por su transporte. 

No. PREGUNTA RESPUESTA % 
11. 2. Tiene ve- SI 16.00 

hículo -
propio. NO 84.00 

100 .00 

En su mayoría, utiliza los serv1c1os de los -
camiones urbanos y suburbanos para trasladarse a -
su centro de trabajo. Los trabajadores que poseen 
vehículo propio generalmente no lo utiliza para 
trasladarse a su trabajo. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 
12.1 Oiversio- Cine 08.57 

nes más -
Teatro 00.00 frecuen--

tes. T.V. 31.43 

Radio 34.28 

Deportes 01. 86 

Otros 00.00 
100.00 

La diversión cumple una de las funciones más 
importantes en la vida del trabajador y su familia, 
lo 1 ibera de la tensi6n que le produce el tener un 
horario rfgido de entrada y sal ida, y permanecer -
durante nueve horas encerrado obligatorias, aparte 
de las horas extraordinarias que se ve también 
obligado a cumplir, por cuesti6n de economía. Al 
respecto, el Trabajador Social consiguió pases pa
ra' asistir a las temporadas de teatro popular, mu
seos y excursiones, se proyectaron películas faci-
1 itadas por las embajadas, donde asistían los tra
bajadores y su familia. 
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No. ·PREGUNTA RESPUESTA % 

13. 1. Rel i gi6n Cat6 I i ca 92.00 
que pra_s 

Protestante 04.00 ti ca 
Otra 04.00 

100.00 

Al respecto, se ha real izado una permanente -
campaña para que logren reconocer su capacidad in
dividual y superen ciertos prejuicios, que s61o 
han servido para impedirles su desarrollo como se
res humanos, y no.estar .supeditados a "una volun-
tad divina", quien les resolverá sus problemas. 
Con las pláticas que se han tenido, se está logra~ 
do demostrar qué el los son capaces de hacer cam--
bios sustanciales en su vida y en la de su familia, 
cuando luchan en contra de lo establecido. 
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No. PREGUNTA RESPUESTA % 

14. 1. Problemas Vi g i 1 anc i a 03.57 
de la co-

Luz eléctrica 00.00 rnunidad. 
Agua potable 00.00 

Transporte 17.86 

Pavimentaci6n 14.28 

Banqueta 10. 71 

Escuelas 00.00 

Mercado 25.00 

Drogadicci6n 28.58 

Otros 00.00 
100.00 

En esta comunidad tienen muchos problemas, pe 
ro sus habitantes no los tienen conscientes, saben 
que les hace falta vigilancia, mercado, escuelas, 
deportivo, pavimentaci6n, banquetas, agua potable, 
drenaje, etc. Esperan tranquilamente que el go--
bierno se los resuelva cuando lo consideran oport~ 
no. Un problema que sf lo consideran como tal, es 
la drogadicci6n en menores, que inclusive solicit~ 
ron se les ayudara a dar solución. Se dej6 el ca
so a Trabajo Social del Seguro Social, quienes se 
interesaron· por el problema para su tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

1.- A través de este trabajo hemos podido com 
probar que el trabajador se le ha reducido a un _: 
in~trumento de producción, perdiendo con el lo su -
individualidad y .progresivamente su car&cter de -
ser humano. 

2.- También estamos en posibi 1 idades de aseve 
rar que es el trabajador el que genera la economf; 
del pueblo, y el que a través de su trabajo y ex-
plotaci6n hace cada vez más rico al rico, situa~-

ci6n que hace más visible la separación entre las 
·dos partes y que cada vez la distancia es may~r. 

3.- El trabajador en la industria de la tran~ 
formaci6n del hierro y del acero, tiene una gran -
variedad de problemas, no sólo en su centro de tra 
bajo, sino también en su núcleo familiar, con mu-
cha posibi 1 idad inclusive de extenderse en su com~ 
nidad. Por todo el lo, no basta la buena voluntad 
del Trabajador Social para participar en el área -
industrial, sino que, requiere de una entrega total 
profesional y comprometida con la clase trabajado
ra en toda su magnitud. 

4o.- El Lic. en Trabajo Social desconoce la -
labor que puede real izar dentro del área laboral, 
por no tener una preparación espec1f ica, y el des
conocimiento por parte de los empresarios, de las 
funciones que puede real izar el profesionista en -
este campo. 

S.- En cuanto las empresas tengan dentro de -
su personal profesionistas en Trabajo Social, cree 
mos que a partir de el lo se comenzará a hacer jus
ticia al trabajador, pero esto se logrará siempre 
que sean profesionistas conscientes de la labor --
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que deben real izar y en favor de quien la tienen -
que hacer. Porque puede suceder que por necesidad 
de trabajo, sus inclinaciones sean en favor de --
quien le paga, y no por quien trabaJa, que ser'ta -
un resultado contrario a la ética profesional. 

6.- Todo trabajador tiene derecho a la segur_i 
dad social, porque es la parte humana en las rela
ciones de producci6n, sin el la serfa imposible su 
realización a pesar de los avances tecnológicos y 
cientfficos. El Trabajador Social es el profesio
nista indicado para orientar al trabajador para 
que se utilicen en forma sistemática y oportuna, -
los servicios sociales que han sido creados para -
mejorar sus condiciones de vida y la de su familia. 

Si nuestro afán y anhelo es buscar y forjar -
una patria mejor, tenemos que comenzar por el p~in 
cipio, y el principio es la superación personal -
del Lic. en Trabajo Social, que serfa la única fo~ 
ma como estarfa en condiciones de hacer realidad -
las promesas acumuladas por tantos años, y que se 
están olvidando por el polvo del tiempo. Es aquf 
donde nace el compromiso personal y, por ende, el 
compromiso profesional, considerado éste, como una 
manifestación total, donde exige siempre de unas~ 
peraci6n constante y en plan ascendente para ser-
vir mejor. S61o en estas condiciones, el Lic. en 
Trabajo Social tendrá opci6n realmente profesional 
para que no se le siga considerando como un media
tizador, amortiguador o simplemente un espectador 
del sistema. 
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SUGERENCIAS 

Para que la labor del Lic. el Trabajo Social 
tenga una aplicación realmente positiva en favor -
del trabajador, se sugiere lo siguiente: 

Tratar de hacer conciencia en el trabajador -
de su clase; 

Orientarlo con el objeto de que obtenga un pa
norama general de la ~ituaci6n de el los y del 
pueblo trabajador; 

Que s61o participen en esta área industrial, 
profesionistas previamente preparados y no em 
pfricos con buenas intenciones; 

Tomando como base el desarrollo industrial 
del pafs, crear especialistas en este campo; 

Que se pugne a través de los sindicatos o de 
la ley Federal del Trabajo, para que todas -
las empresas, empleen profesionistas en Traba 
jo Social; 

formar y fortalecer el pensamiento ideol6gico 
del Lic. en Trabajó Social que desee partici
par en el campo industrial, para que conozca 
su papel que va a real izar en este medio; 

Concientizar al trabajador sobre la realidad 
de la clase trabajadora, para que de esa man~ 
ra, esté en posibi 1 idades de intervenir y ay~ 
dar a mejorar las condiciones de vida de él -
mismo y su familia; 

Se hace necesario unir nuestros esfuerzos a -
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ideales, y emplear todos los instrumentos que 
el ingenio, la ciencia y la tecnologfa han 
puesto en nuestras manos. Consolidar nuestra 
conciencia profesional y plasmar los ideales 
forjados con nuestra decisi6n en su real iza-
ci6n. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA EMPRESA CADENAS DE -
MEXICO, S.A. 

Antes de formular un programa definitivo enea 
minado a las actividades que se podrían realizar: 
en esta empresa, se improvis6 un proyecto mientras 
se tenía conocimiento objetivo de la situaci6n de 
la empresa y de los trabajadores, para estar en po 
sibilidades de tomar decisiones con base en datos
reales, de esa manera desarrollar actividades que 
conduzca~ a lograr los objetivos deseados. 

Es necesario que el Lic. en Trabajo Social e~ 

nozca las normas jurídicas y sociales del Derecho 
Laboral y las relaciones que regulan tanto al pa-
tr6n, como a los trabajadores; así como las medi-
das de higiene, de seguridad y los derechos que el 
trabajador tiene como tal, para que lo oriente re~ 
pecto a la forma en que puede hacer uso de este d~ 
recho, no sólo en lo que respecta a su persona, si 
no a su intelecto y a su fami 1 ia. Aunque esto ac: 
tualmente está regulado en gran parte por la Ley -
del Seguro Social, el l.S.S.S.T.E., INFONAVIT, etc., 
que tienen su origen en los artículos So. y 123 de 
la Constituci6n. Por todo esto, es indispensable 
que el Lic. en Trabajo Social esté preparado de t~ 
dos estos conocimientos para un mejor desarrollo -
de su labor. 

El programa que a continuaci6n se presenta, -
está sujeto a modificaciones de acuerdo a las nec~ 
sidades encontradas en la empresa, con la finali-
dad de ir enriqueciendo la labor del profesionista 
en Trabajo Social en esta ~rea industrial. 

l. JUSTIFICACION 

Hemos visto en el transcurso de este trabajo, 
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la necesidad de organizar metodol6gicamente las a~ 
tividades que se pueden real izar en este campo, ya 
que de otra manera s61o serfan intentos desvincula 
dos y no se lograrfan los objetivos propuestos. -

. 1 l. OBJETIVOS 

--Concientizar a los trabajadores de su clase 
trabajadora; 

--Tratar de que al trabajador se le otorgue -
el servicio social oportuno y adecuado; 

--Coordinar· adecuadamente los recursos ex1s-
tentes, tanto materiales, como institucio-
nales y humanos para una mejor uti lizaci6n; 

--Orientar a los trabajadores sobre las pres
taciones a que tiene derecho, en las dife-
rentes instituciones. 

11 l. ORGANIZACION 

Es necesario organizar la oficina de Trabajó 
Social para que funcione en forma independiente, -
en relaci6n a la organizaci6n general de la empre
sa: para el lo se necesita contar con personal ca
pacitado, responsable y recursos materiales sufí-
cientes e indispensables. 

3.1. Recursos Materiales 

Una oficina con el mobiliario y equipo neces~ 
río y un cubículo anexo para atender los problemas 
individúales que se presentan, tanto en los traba
jadores como con su familia. 
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3.2. Recursos Humanos 

Para dar plenamente cumplimiento a las necesi 
dades del trabajador, se necesita contar con: 

--tres Trabajadores sociales; 
--secretaria; 
--colaboraci6n de las gerencias y la parte ad 

ministrativa; 
--colaboraci6n del personal de las institucio 

nes de servicio social; 
--conferencistas; 
--trabajadores; . 
--colegas de las diferentes instituciones de 

servicios sociales. 

IV. FUNCIONAMIENTO 

La oficina de Trabajo Social funcionará de las 
8.30 a.m. a 17.00 p.m. hrs., de lunes a viernes, di 
vidiendo sus actividades de la siguiente forma: 

--En la oficina, un Trabajador Social atenderá 
todos los problemas que se presenten en el -
interior de la empresa. 

--Planeará la organizaci6n y funcionamiento -
de la misma, el Trabajador Social que reali 
ce esta actividad, debe tener necesariamen
te una preparaci6n mayor, para que esté en 
posibi 1 idad de dirigir, planear y organizar 
las actividades propuestas. 

Otro Trabajador Social, se encargará de 
atender los problemas en las diferentes 1ns 
tituciones de servicio social que se prese!!. 
ten, y visitas domiciliarias. 
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sos humanos y materiales con que se cuente 
y se pueda disponer, se tratará de hacer de 
sarrolfo dé la comunidad, con los trabajado 
res que tengan interés en mejorar sus respec 
tivas comunidades. 

V. UNIVERSO DE TRABAJO 

Empresa, Instituciones de Servicios Sociales, 
Familia y Comunidad. 

VI. ESPACIO 

Trabajo Social Laboral. 

VII. EQUIPO 

Oficina 
_Cubfculo 
Escritorio 
Máquina de escribir 
Papel 
Sillería, etc. 

VI 1 l. LIMITE DE TIEMPO 

El programa de trabajo se formul6 para una du 
raci6n de un año, con posibilidades de prolongarse 
por el tiempo que se crea necesario. 

IX. EVALUACION 

Con una periodicidad de seis meses se tratará 
de valorar las actividades que se 1 leven a cabo. 
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