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I ~ T q O D U u G I O N 

E1 presente trabajo parte del inter~s de proporcionnr, 

en lo posible , al Trabajo Social Industrial un enfoque diferen 

te para el abordaje de la problemática en que están insertos -

loe trabajadores. 

Considerando que una investigación fundamentada en c~ 

tegorías sociales del materialismo histórico, nos permite tener 

un co~ocimicnto clu=-o y objetivo de la realidad, 03 que nuestro 

estudio tiene como eje el Proceso de Trabajo como dete:nninante

de la salud y las condicione3 de vida de los trabajadores y sus 

familias. 

Es así, que nos avoca."'!los a de:nostrar '1Ue las condici2 

nea de vida y el proce20 Selud-Enfermedad de los trabajadores -

de la industria textil Delver están determinadas por la manera

en que se insertan o~l modo de produ~ción capitalista y en esp.!!_ 

cífico a un proceso de trabajo determinado. 

Para ello, se plantea un panorama general del surgí-

miento de la Industria Textil, su.a condicion•=s generales y el -

proceso de trabajo y salud '1Ue se ha dado en la Industria. 

La i.nvei;tigación se llevé a cabo en una empi>esa tex-

til ubicada en el ~lunicipio de Aculco, Estado de M~xico, dediC.2, 

da a la fabricaci.ón de terciooelos; la cual nos brindó todas -

las facilidades nara el des3rrollo de la investigación, solici

tando únicamente, permanecer en el anoni.mato y, por lo tanto, -

respetuosas de tal. <;>cuerdo es que el no:nbre con el que aparece

en este trabajo es J;innresa Textil Delver. 



Los trabajadores y sus fami1ias, a1 igual que 1as au

toridades de 1a empresa, apoyaron y co1aboraron amp1iamente P2' 

ra 1a rea1izaci6n de este trabajo. 

E1 a~orte de nuestr~ investigaci6n estaría en consid~ 

rar que e1 enfoque que a 1a misma 1e hemos dado, pretende con-

tribuir a 1a sistematizaci6n y di1ucidaci6n de1 quehacer profe

siona1 de1 Trabajo Socia1 en 1a Industria. Por 1o cua1, se pr!t 

senta como alternativa de estudio 1a teoría de 1a Medicina so~ 

cial. y espec{ficamer.te, e1 M~todo de 1a Eoidemio1oeía Socia1 -

que permite e1 conocimiento estructura1 de 1as condiciones de -

vida y a~1ud que tienen los trabajadoreo co~o c1ase. 

Por otro lado, a1 abrirse en 1a profesié,:1 uno. instan

cia para e1 estudio de 1a Sa1ud, es ~ue nos intera~a que este -

trabajo sea to~ado como una modesta pronuesta para e1 abordaje

de 1a sa1ud en su dime:nsi6n socie.1. 



CAPITULO I 

LA T.'~DUSTRIA TEXTIL E"T MEXICO. 

l..l. Antecedentes de la Industria Textil. en M~xico 

( l. 730 - l.980 ) • 

1.2 Condiciones de trabajo de l.oa obreros textil.ea. 

l..3 Proceso de Trabajo y Sal.ud en la Industria 

Textil.. 



1.1 ANTECEDE:!TES :: iS'!?C~I'.;OS DE LA PIDUSTflIA TEXTIL EN lllEXICO. 

(1790-1980). 

L~ industria textil ha desemoe~ado un pape1 fundamen

tal en gran oarte del desarrollo industria1 de Miíxico. EL ini-

cio de la trayectoria dé la industria textil estuvo ligada prin 

cipalmcnte a las restricciones impuestas por los españolee 

El hilado y tejido de las telas, así como la elabora

ci6n de prendas de vestir, fueron fu~ciones de la mujer en e~ -

modo de producci6n orecanitalista; con el desarrollo de 1a téc

nica se sustituy6 a la mujer nor el hombre en el manejo de los 

telares, sin dc:scartar totalmente la :nano de obra f."emenina y de 

menores, por ser ~stos fác~lmente exolotables. 

La introducción del telar eurooeo durante la colonia, 

no desalojó al telar de cintura utilizaáo por los indios para 

la oroducci6n de sus telas, debido a que fué en las ciudades 

fundadas por los ccn·iuistadores donde e:noezaron a fu.."lcionar los 

obrajes y los telares domésticos de oed~l introducidos por los

esoafl.oles. 

Dur~nte la Independencia, en el panorama de las indu~ 

trine de la transformaci6n, predominaban masivamente las artes~ 

nías y los obrajes textiles, que producían talas e hilos de al

god6n y lana cuyo auge se di6 entre 1790 y 1810, sufriendo pos

teriormente una comnetenci~ desigual al introducirse a1 mercado 

nacional oor el ccnt:-abando en al ta es cal.a de tel.as británicas

y norteamericanas y la fuga de los empresarios españolee que 

los poseían, muchos de los cuales se fueron con sus capitales -

4 



durente la guerra de Indenendencia; debido a su ruina, no exis

ti6, de hecho, una continuidad hiet6rica entre el obraje colo-

nial y la industria textil c~ntemporánea de México. 

Las grandes concentraciones demográficas en nuestro -

naís, caracterizaban sobre todo a las tierras altas centrales;-

caro, ofrecía.n un tipo de protecci6n insuficiente a la continu~ 

dad de las actividades artesanales o manufactureras del país.El 

sector textil de tipc artesanal ~uc había surgido en la época -

virreynal, renresentabn un conjunto de intereses considerable,

y todavÍ!'i m&e, por E".u vinculsci6n con intereses agropecuarios -

bastante importante ligados a la oroducci6n de algod6n y lana. 

En el neri6do posterior a la guerra de Indenendencia

se empez6 a utilizar el vapor como fuerza moi,riz en les :fábri-

cas de hilados y tejidos. 

El primeor i.nt.:nto de crear urm indu,,tria textil meca

nizada -el llamado Proyecto Godoy- fracas6 debido a la prt>si6n 

de loe artesanos, sobre todo los de Puebla. Poco después, en e2-

af'io de "1.830 se expidi6 la primera Ley Mexicana. que contemnl.S -

el firia.nciamiento estatal a 1a industria textil o la Ley de Co

lonizaci6n. Esta ley plante6 que se ner:nitir:ía importar textil.es, 

con la condici6n de que el 20% de los impuestos de estos se de

dicarán al estímulo industrial." (1) En este año se marca el -

(1) Cañas Dom:ínguez, Manuel de Jesús: La Jnd12,,tr; e Textil MeXj,, 
cena 1790-1845 • Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales, 
UNAM 1<)81. p.50 
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in:i.cio de un ensayo de indugt<iali·¡,aci6n, ¡::rinci,·al.mente en la.

rama textil., 3poyado iniciallr.ente nor el. gobierno y cuyo desarr~ 

ll.o estuvo impulsado por el. Banco del. Avi.ío a. l.o largo de toda.

la d6cada de los 30'S y princinios de los 40'S. El. Banco del. 

Av!o se cre6 en bai;e a J.a Ley mencionada con l.a finalidad de 

ÍI!lpulsar l.a f0n~~ci6n de la indu8tria fabril. empresarial., a pa~ 

tír del. otorgamiento de px-.i;stamos al. 5'.J(: de inter6s anual. y de

facil.itar maquinnria orecio de costo. 

El. Banco del. Avío tuvo muchos problemas para lograr 

sus objetivos, pues la percepci6n del. dinero correspondiente a 

1oa impuestos textiles imnortados, fuá efectiva solrunenta a f.!_ 

nes de 1830-31 y µrinciDios de 1832, en éste último se confis-

caron los f"ondoE reunidos cor· el Banco en l::.s aduanas, debido a 

1a insurreci6n de Santa Ana; un año despuás el. Secretario de H~ 

cienda, G6mez Parias, orden6 la suspensi6n total. de fondos del.

Banco; en 1835 con el. fur1ci0nn...-:::ie!'l+,o de la primera :fábrica, se 

1e -permiti6 al. Banco recibir nuevE<mente las percepciones asign!!; 

das; en 1836 con la guerra de Texas se le vo1vieron a suspender 

les entradas monetarias, en 1338 y 39 la junta del Banco perdi6 

total.mente el r.:::i.ndo de los fondos; en los siguientes dos años.

el Banco se encontr6 invalidado, y en l.842, ae clausur6. 

A pesar de todo ello, el Banco de1 Avío ayud6 a 5 

compaf!.!as industrial.es a construir fábricas textil.es mecaniza-

das: la Mexicana, la de Celaya, la de l)uerétaro, 1a de Puebl.a y 

l.a de Cocolapan. Aunado a este financiamiento, e1 Estado :fomen

t6 a 1a industria textil con la orotecci6n arancel.aria que se -
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restab1eci6 en 18;?,6 y con la exenci6n de impuestos de 1837 a. l.a 

circu11.'lc:i6n de te)(ti1ec producidos en M~xico. 

Al. c1ausurarse e1 Banco de1 Avío en l.842 se cre6 1.a -

Dirección Genera.1 de Industrias p~ra or~anizar a 1.os industria.

lee en juntas genera1es y juntas regiona.les, reunir estad!sti-

cae textiles y continuar el fnmento a. la industria. 

La recuperación de la industria texti1 mexicana se h.!_ 

zo visible a partir de 1837, cuando las fábricas fomentadas por 

e1 Banco del Avío em;:icza.ron a producir, a demostrar que la ac_!i 

vid.ad industrial producía. ganancias y con ell.o, a uropagar 1a -

inversi6n de capitales en 1.a industria, Así, de 1837 a 1845 se 

conso1id6 la industria. texti1 meca.~izada de cort~ cmnresario.J. -

en M~xico, iniciándose un nuevo medo de producci6n en 1a. indus

tria textil, el modo de producci6n canitalista • 

.t. pt>.rtir de 1856 1a industria texti1 decae, debido al

abandonc del. nroteccionicmo ~statal qua !mh{a tenido en favor -

de l:as políticas econ6micas liberales de Lerdo de Tejada y 

Mel.chor Ocarnµo. En seguida se dá un nuevo crecimiento du:cante 

1as décadas 1860-1870, que a la vez con11eva el inicio de un 

c.-mbio estructura.1. 

Entre 1877 y l.888 se dá un aumento en la uroducci6n, -

que se deb~6 a la uti1izaci6n in~s intensa de la capacidad inat~ 

lada y en menor escala, a la renovaci6n de maquinaria de algu-

nas fábricas. Hacia 1-877 l.a. mayor de todas, Cocolaoan, en Oriz_!!: 

ba., le seguían en impartancia "El uatriotismo" y "La Constancilt' 

en Pu.ebla.; "La Hormiga", "La Magdalena" y "I.a. :Fama tf.onts.ñesca", 
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en el. Distrito Federal.; "Herculee", en Queréte.ro y "Mirafl.oree" 

en el. Estado de México. E:i 1892 comenz6 a funcionar 1.a de Río 

Bl.an.co, dejando muy atrás a le.,; restantes. Bn 1898 se fund6, 

tambíán en Orizaba, la de "Santa Rosa" y por '1ltimo en 1902, se 

eatab1eci6 en Atl.ixco 1.a fábrica de ~etepec. Estas fábricas, en 

conjunto, aportaron el. 30~ de husos y telares nuevos instalados 

en la industria textil.. 

La modernizaci6n de la3 fábricas textil.es ocurri6 en-

1.os años de 1.889 y 1900, produciendo esto un aumento en el. mer

cado interno debido al. progreso económico del. naíe, estimulado

por 1.a adopci6n nuevamente de la política proteccionista¡abriá!!; 

doee nuevas perspectivas nara el desarrollo de 1.a producci6n, -

aumentando 1.a oferta de bienes manufacturados. El. desarrollo se 

debi6 princinal.mente a la apertura do nuevas fábricas y a l.a 

ampl.iaci6n de otras ~ue pasaron a ser sociedades an6nímas. En 

1as más variadas r~mae de la producci6n textil., ee comenz6 a 

forjar el. prol.etPriado ~cxicano, a ellas acudían peones agríco

las que se iban especializando y adquiriendo cierta cal.ifica--

ci6n en el. trabajo, y, aquel.loe artesanos aue fueron dcepl.azados 

por el. empuje dcJ.. :i~dustrie.lismo. Este florec:Lnien1;o tendría 

sus repercusiones en amol.ios sectores de l.a pobl.ací6n; 1.as nue

vas f'brícas crecían en las ciudades más grandes y l.os mercados 

aparecían a su alrededor formando gruoos considerables de cons~ 

mídores. 

Las modestas industrias mexicanas de 1.os inicios del.

Porfiriato no contaron con el. apoyo de un sistema bancario,casi 



l 

todas eran pror>iedad individual o familiar y :recurrían a los 

pr~stamos de carácter ~ersona1. que lea hacían loa comerciantes. 

Cu.e.ndo comenzaron a surgir las Sociedades An6nimas Industrial.e~ 

el sistema bancario empe26 a hacer sentir su presencia finan~

ciando canital y vías de comun~caci6n, entre otros servicios. 

El capital ind·~strial ccnt6 en un principio con poca.

ayuda de oarte de los bancos, a causa de que los empresarioo 

reinvertían 1.as utilidades en sus 0 ropios negocios. La activi-

dad comercial fu~ la que estimul6 el desarrolle principalmente. 

As! a fines del siglo pasado, la inversi6n extrn.."1.jera, sobre t~ 

do 1.a franceAa, in¡:;lesa y norteamericana, fu~ la que tuvo mayor 

particio::i.ci6n. En loa orL.-neros ll a."lon del Porfiriato, se 1ogr6 

la mejor producci6n con la misma ma1uinaria~ aumentando 1.a can

tidad y el uso de la mano de obra. La acumulaci6n de capitales, 

principal'.llente en el sect·:>r comercitil, fu~ la que en un orinci

'!'io se canali:t.6 e. la ind·~stria. Este desarrollo capitalista que 

se ureseat6 en nuestro país tenía que Ger ñeaig~~i porque no h~ 

bÍa surgido como una necesidad de la poblaci6n, nino ~ue fu~ 

producto de la afluencia ~e capitales del exterior. Despu~s de

~ste breve e inten~o peri6do de expansi6n, que culmin6 a prin~i 

pios del siglo XX, la caoacidad instalada de la. industria tex-

til, empez6 a declinn.r en e1. últ:i!Do decenio del "Porfiriato, g2_ 

nerando el cierre de muchas f~brice.s y le. necesidad de renovar

la maquinHria. S51.o 1.as grandes emoresas de canita1. extranjero

resistieron 1.a crisis; los ec~resarios me:icicanos fueron 1.os m~s 

afectados por 1.a ma'1_uinaria antigua y su capits.1. reducido. 



AJ. contraerse J.a ~roducci6n • sus consecuencias repe~ 

cutleron en todos l?S niveles, esnecialmente en el. de J.a mano -

de obra, desatándose J.os nrimeros movimientos huelguísticos en 

M~xico. 

Si la industria textil había tenido auge durante l4 6 
16 años, no o·::urri6 J.o mismo con J.a mano de obra. Los obreros 

tenían bajos saJ.arios, agotadoras jornadas de trabajo, fel ta de 

días de descariso, y sobre touo, eran motivo de abuso en J.as 

tiendas de raya. Por estas razones, n fines de 1906 y principios 

del. siguiente año, loe trabajadores textiles de Puebla y Tlaxc~ 

l.a se declararon en huelga general, reclamando mejores salario~ 

rcduccicSn de la jorm1da C.e trabajo y la desa,-,arici6n de los re

glamentos impuestos por los dueños de les fábricas de hilados y 

tejidos del pa!s. A esta lucha se unieron los trabajadores de 

Río Blanco y los de las regiones de Jalisco, Oaxaca y el. Dsit~ 

to Federal, que además hab!an sido blanco de ataques por parte

de los empresarios y de la prenaa ~ue trabajaba en franca ool.a-

Loa obreros cada vez permitían menos abusos por parte 

de J.oa patrones y en 1907,se dá el primer intento por normali-

zar 1ae bases de pago en las relaciones obrero-patronal.es en e~ 

ta rama da la industria. El gobierno, a ra!z de loa sucesos 

acaecidos en R!o Blanco convoc6 a patrones y obreros de Puebla

y Tlaxcala pAra lA elaboracicSn del Primer Contrato Colectivo de 

Trabajo, a fin de unificar J.as bases de pago en la industria. 

10 



Este contrato s6lo fué firmado oor 35 industriales y 

su observancia no era obligatoria. Por otra parte, los obreros

no estaban organizados para exigir el cumolimiento de dicho 

contrato. 

Ante la necesidad de remediar esta situaci6n, en 

julio de 191.2, se instal.6 una Convenci6n de patrones y obreros, 

invocada por el gobierno, en la ~ue se pretendi6 establecer uaa 

tarifa m!nima uniforme de salario. El contrato as! acordado se

elev6 a la categoría. de Contrato Ley, siendo el. ;irimero que se

aprob6 en la Reo~blica Mexicana. Para hacerlo cumplir, se decr~ 

t6 un impuesto ~ue se cobraría a 1.os empresarios que no acataran 

l.oe acuerdo e cie lt-i. conv+-~ ne ióu .. 

Dura~te el neri6do revolucionario, si bien los nrinci

-¡>alea ceni:roe ind\.¡strinlee queda.ron a salvo de los perjuicios -

directos, de la lucha arm~da, la mayoría de los centros de pro

du.cl'.'i.6n sufrieron un descenso a partir de 191.l., con una baja 

del. 4.6~ anual entre 1910 y 1918 (2), excepto la industria del

cal.zado que ten!a gran demanda a causa de las necesidades de 

los ej~rcitos revolucionarios. 

En 1917 se realia6 el primer Collbrreso Nacional. de In

dustria.les, auspiciado por la Secretaría de Industria y Comer

cio. La comnosici6n de esta asamblea d~ una idea aproximada de

la estructura industrial de entonces1 Se congregaron 35 delega

ciones ds industrias minc:::-as, 31 de industrias varias, 24 tex_!i 

(2) Secretaría de Programaci.6n y I:Tesuneato: "La industria manu 
facturara en México". Historia del Estado de Méxi.co. Méxic';;° 
1972, p 495. 
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les y 7 de pequeñaa i.ndustrias. Estuvieron represente.don los 

Este.dos de Coahui1e., Je.1isco, San Luie Potosí, Tabanco, Vera-

cruz, Dsitrito Federal y Puebla, siendo éste Úl.ti.mo el centro -

que convoc6 ni Congreso. Algunos de los tema.a tratados fueron: 

El. 1eva..~te.miento de un censo industrial, la necesidad de crcar

un Be.neo de Industria y Comercio, le ~rotecci6n arancelaria y 

el problema de la inverei0n extranjcr3. 

En 1920 ee i.nicia un nuevo impulso al desarrollo caEi. 

ta1ieta en México, y el Entado favorece a la industria textil -

mediante medidas como la ~rotecci6n de arancelnA imponiendo a~ 

toe i.mp11estos a los artículos textiles imnortados y dando una 

seri.e de concesiones t'iscales 'j' pr6etrunos n 1.a 1..-idustria (3). 

Por otro ·lado, hay oue tener nresente, que en el año de 1925 se 

preaenta una cri.sis coyuntural en la rema textil y posteriormen 

te se manifiesta ia crisis de 1q2g en el mercado internacional. 

Durante el peri6do que va de 1330 a 1935, la industria 

texti.1 11ega a ocupar el segundo lugar dentro de la i.ndustria 

manufacturera mexicana, en cuanto al valor de la producci6n y 

aJ. capital invertido, superando en lJ35 a la industria e.11.ment~ 

cia que era 1íder en el campo industrial. As~ mismo, 1a indus-

tria textil ocup6 el primer lugar entre las industrias de la 

transf'ormaci6n en cuanto a eue1doe y jornadas pagadas a direc

tores, empleados y obreroe, ocupando tambi~n un sitio preponde

rante por el número de trabajadores que teúa a su servicio (<0. 

(3) 

(4) 

Tale.vera A1dana Luis Fernando; ~Organizaciones sindicales y 
Obreras de la Rama Texti1: 1335-1970", Revista Mexicana de
Ciencies Po1Íticas y S2ciales. Vol. 281 UNAM, M~xico, 1982. 
Cruz Luna, Patricia; "Industria Textil y Clase Obrera", 
Revista mexicana de Ciencias Po1ítical!I y Soc'l.ales. U'llAM, -
M6xico, 1931. p 57. 



A1 t6rmino de la d6cada de loe 30'S, la industria1iz~ 

ci6n se aceler6 notablemente; entre las ramas que experimentaron 

mayores progresos, destaca la de tejidos de punto de ray6n. Un

factor importante del daEarro11o industrial, fu6 el aumento de1 

poder ad~uieitivo de los co~wnidores, ya que en 1930 el sa- ·-

1ario rea1 había aumentado un 83~ resnecto a 1910. 

Ha~tn 1933~ ci dcaa....-rollo de 1& indu~tria atrave~d 

por un peri6do que sufrió las repercu2ionce de la crisis mu-a:!Jal. 

iniciada en los Estados Unidos, sin embargo, ei grado de estru~ 

turaci6n logrado por la industrializaci6n en años anteriores, -

1e oermiti6 aobrellevar esas nerturbaciones y generar un impul

so propio que fu6 en aumento. 

Para 1940, la importancia de las ramas alimenticia y 

textil, había disminu!do respecto a 1930, mientras la inductria 

química y siderúrgica, se elevaba. 

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la induatria

mexicana he.bía alcanzado un grado de madurez •¡ue 1e parmiti6,-

por una parte, neutral.izar los efectos de 1a guerra y, oor 

otra, incrementar sus actividades para sustituir i.moortaciones

en nuestro mercado y en algunos latinoamericanos. La manufac--

tura del a1god6n se vi6 fuertemente estimulada debido a que, 

las importaciones naciol131es de textiLes disminuyeron y simu1tí 

neamente, 1a demanda interne aument6; y a que M6xico pude colo

car en 1os mercados extranjeros, orincioa1:uente 1atinoamerica-

nos, vo1mnenes crecientes de textiles, ya que los países indus

triales• grandes exnortadores de textiles, habían dado prici·i--

13 



dad a la oroducci6n báiica, teniendo que retirarse temporal.men

te de los mercados internacionales. 

En ei desarro1io canitaiista industrial de Máxico, la 

industria texti1 ha desemoeñado un papei ~undamenta1, ya que a 

partir de ia Segunda Guerra Mundial se presentaron condiciones

fnvorab1es para eu crecimiento: hasta e1 a.~o de 1942 gran parte 

de su producci6n se destinaba al consumo interno,debido a que 

Eatados Unidos dedicó casi todas sus fuerzas productivas a ia 

industria bélica redujeron drásticamente sus exportaciones tex

tiles, cubriendo Náxico la dema..~da en ei mercado internacional, 

11egando en e1 periÓdo 40-46 a consolidarse como 1a nrinci0a1 -

industria manufacturera mexicana en cuanto al va1or de la pro-

ducci6n y a1 cenital invertido, superanda a 1a industria a1ime~ 

ticia. Este auge perdur6 hasta e1 año de 1955 cuando tenía el -

mayor porcentaje en toda la industria de transformaci6n del to

ta1 de personal ocupado y de remuneraciones negadas. 

Desde 1960 se deciara una fuerte crisis en 1a indus-

tria textil dc1 a1god6n que afect6 seriamente a los obreros, 

en e1 peri6do comprendido entre 1965 y 1970 quedan sin trabajo

más de 13 000 trabajadores. Las causas principa1es de esta cri

sis se pueden resumir en tres .,mntos: 

w1. E1 conjunto de fenómenos oue han arrastrado a una 

crisis agrícola a loa cultivos de a1god6n (bajos precios); 

2. La c01npetencia de la fibras naturales con 1as fi-

bras sint~ticas, r¡ue no ha deja.do de agudizarse desde la pos~e 

rra; 

3. La uo1ít~ca estata1 •modernizadora' oue pretende -

14 



•racionalizar• la estru~tura de la industria, integrando los 

procesos de la nroducci6n en grandes empresas; alentando as! la 

concentreci6n y centr~lizaci6n del capital con la consiguiente 

desaparición de la pequeña y mediana. empresa." (5) 

En esta misma dácada la industria textil pierde mere~ 

dos pcr la co~netencie extranj~ra ~ue re8ti.rge al t~rmino de la

Segunda Guerra Mundial, teniendo como resultado una baja del 

valor de la producción y una disminución del ritmo de crecimiea 

to. Al mismo tiempo, la ra~a de fibras sint~ticas empieza a C.2. 

brar importancia y a competir fuertemente en la rama algodonera, 

desplazando así las fibras naturales, hasta alcanzar en 1974 el 

predominio en el mercado de consumo. 

La crisis amenazaba a la nueva induatria textil de 

fibras sint~ticas y artificiales, debido en gran parte, al 

fuerte proteccionismo del urincipal mercado: los Estados Unidos. 

Por esta causa. la 1ndustria t~xtil w~gicana est~ obiig¡::.d~ ~ 

buscar nuevos mercados y a competir con industrias textiles tan 

poderosas como la japonesa. Por otro lado, se comeru:6 a sentir

ª escala mundial la escasez del petróleo, que es la principal 

materia prima para la elaboraci6n de las fibras sint~ticas. A 

pesar de los descubrimientos del petr6leo en Chiapas y Tabasco, 

esta industria no escapo de esta problemática. 

Las industrias de la rama. textil se dividen en dos 

grupos: El primero incluye la industria propiamente dicha, es 

decir toda clase de hilados, tejidos y acabados; y el segundo 

abarca la industria de confección de nrendas de vestir, en la 

{5) "La crisis de la industria textil". Revista Punto CrÍtico
No. 14, México, 1973· p 39. 



~ue se c<>nsidera ~a-:bi~n l'3. fe.bri~ación Ce cn1zado. 

Esta i:::idus~ria está integrada por las ranas de al.ge~ 

u6n, de fibras arti:~ciatea, si~téticRs y de lana. Los Estados

que princiualmente se dedican a esta actividad son: Puebla, 

Veracruz, Jalisco 'J ~éxico, au.n1ue se nuede localizar en toda 

la Repúb1.i~<?. !'!<!J<:icana. 

A io ~areo del d~narroil~ de la 1ndustria textil, ~a

ta. ha operadc c::::.:1 11ieja y gasto.Ca !lla.11uinaria debido a:l predomi.

nío numérico y ~eraistencia de talleres artesanales, de neque--

3.as y medianan industrias que no 1:uenta...."l. con ce.o:ite.1. para ad-

quirír la tecnología extranjera. 

Con el fin de ~levar a cabo el ~receso de moderniza-

ci6n de :::uquinarin, en el sño de 1972 se cre6 la Comisi6n Mixta 

de la Industria Textil y se Ln,->1ant6 "La Política de racionali

zación y fomento para la industria textil.", la cual. consideraba 

la destrucci6n en oasa de ma~ui'111ria anticuada y por consecuen

cia 16gica, la sustituci6n por maquinaria moderna. Esta poJ.!ti

ca econ6míca beneficio Ú-""1..i.CM.::.iUnta ~ :Le:: grandeA i.ndustr1a1es 

con posibilidades de adquirir tecnoJ.og!a moderna. 

El reeuJ.tado de esta política estatal fu~ e]. ace].era

miento del proceso de monopoJ.izaci6n, concentrando ].a ?roduc-~ 

ci6n textil en grandes empresas. Ello forta].ece J.a ?osici6n de-

1a burguesía industrial ~ue ha demostrado su incapacidad para 

illlpul.sar por s:! so1.a, el d~sarrol.1.o de J.a industria, teniendo 

que ser apoyada por el Estado que impJ.ementa este tipo de polí

ticas. 
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Lo anterior permite afirmar el avance que ha tenido e~ 

ta industria. A principios de la d~cada de ios 80, por su grado 

de automatizaci6n, M~xico ocupa el sextc lugar mundial, supern

do 11n.icemente por países alta.mente desarrollados como Estados -

Unidos, Jap6n, Suiza, Polonia y la RepÚblica Democrática Alema

na. En lo que respecta a importaciones y refacciones, la indus

tria texti1 inv:i.rti6 más de 20 mil millones de pesos entre 197Q 

1980.(6) 

(6) V~ase: Informe de la Cámara Nacional de la Industria Textil, 
Memoria Estadística 19Bl. 

17 



l..2. CONDIGIO'IES DE TRABAJO DE LOS OBREROS 'rEXTILES. 

En la sociedad capitglista, l.oe diversos procesos de

trabajo que ee desarrol.lan en las industrias, están encaminados 

a l.a creaci6n de pl.usval!a, generada por el. incremento de l.a 

productividad a través de la intensificaci6n del trabajo y l.a 

incl.usi6n de tecnología avanzada. 

Las exigencias de eote modo d~ nroducci6n obligan el

prol.etariado a vender eu fuerza de trabajo al capitalista, a 

cambio de un salario que le permite cubrir única;:iente l.oe 

requerimientos indispe~sabl.es nara su reproducci6n irunediata 

oomo fuerza de trabajo que él. mismo demanda.. El. capitalista bu~ 

ca que la fuerza de trabajo produzca al m!Úcimo para obtener ma

yor ganancia, imnoniéndole para el.lo una f~rma específica de 

trabajar al. proporcionarle los medios de trabajo que determinan 

el. ritmo del. mismo y l.imitan su ooder de decisión sobre el con

trol. de dic~os medios. La tecnol.ogía más compleja imol.ica. una 

exposici6n a mayores Y-iesgos químicos y de accidentes, debido 

al. incremento tanto en productividad como en intensidad, provo

can.do situaciones de stress y de fatiga, causantes de cambios -

fisiol.6gicos en el. cuerpo, que originan predisposiciones patol.6 

gicas a corto y l.argo nl.azo. 

Por todo el.lo, interesa conocer en uarticular el. uro

ceso de traca.jo textil. en l.a Empresa Del.ver, es decir, ínter~ 

ea conocer c6mo el. proceso de trabajo ~ue desemoeilan loe 

obreros, 1os medios y las condiciones en lUe se real.iza determ_!. 

nan el. proceso sal.ud-en.f"ermd~d y el. nivel. de vida de l.oe tra.ba

jadores y sus fami1ias. Para conocer el. proceso sa1ud-enf'ermedad 
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además de consi.derar el nroceao y J.as condicio'.'les de trabajo, 

ea noceeario tomar en cuenta la alimentaci.6n, la vivienda, la 

educaci6n, la salud, la cultura y la recreaci6n. 

Para anal.i.zar la sa1.ud de los trabajadores, es necee~ 

ri.o conocer el carácter social de la enfermedad, partiendo del

ee tudio del proceso de trabcjo in.merso en la sociedad capitali~ 

ta y las distintas formas de consumo de la fuerza de trabajo, -

es decir, los diverAos tipos de trabajo que se realizan dentro

de un mismo proceso nroductivo; y los diversas formas de desga!!_ 

te que esto impl.ica, originando diferentes tipos de patol.ogías

predominan tea que presentan l.os grunoa sociales. 

En la industria textil., las patologías que con mayor

frecuencia padecen los obreros oon, princioalmentesenfermedad~s 

bronconulmonqree, producidao por 1.a aapiraci6n de fibras sinté

ticas; enfermedades de 1.as vías resniratorias, a consecuencia -

de la inhalaci6n de gases y vapores; dermátosia, por el contac

to con materiales t6xico; enfermedades end6genas, como sorderas, 

calambres, neuro:::J.lG, n ::::::::.s!"CUP.ncin. de l.a aita -productividad; y 

cáncer a largo plazo, a causa del. aumento constante de objetoe

de trabajo cancerog~nicoe en el nroceso 1-aboral, tales como: 

ácidos, colorantes y otros productos qu:!micoa. 

La Ley Federai dc1- Trabajo reconoce en general 161 en 
fer:nedades ocunacionaies. Considera única~enta como enfermeda-

des del trabajo los accidentes y enfermedades ocupacional.ea ts 

mando en cuenta a61o ei fen6meno bio1-6gico que ocurre en e1 in

divi.duo, y como padecimientos derivados de agentes bio1-6gicos,-
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físicos o químicos invo1ucrados en e1 nroceso de trabA.jo técni

co, en e1 ~ue 1os obreros tionen contacto directo con este tipo 

de agentes. No toma en cuenta ~ue 1a enfermedad 

de1 carácter bio16gico, un carácter socia1. 

posee además 

Por e11o, es necesario estudiar el carácter socia1 

del proceso salud-enfermedad; su oanifestaci6n es m~s clara a 

nive1 de 1a colectividad '"ue en el individuo. El. proceso salud

-enfermedad de la col.octi•;O..dad principalmente se exnresa en in

dicadores ta1es como: 1a espectativa de vida, 1as condiciones -

nutriciona.lea, la conatituci6n somática y l.as maneras específi

cas de enfermar y m~rir, expresadas en el oerfil pcto16gico del 

grupo dado por la morbilidad y la mortalidad. (7) 

Para conocer el car~cter social. de 1a en:f'er~edad en 

1a clase trabajadora, objeto de nuestro estudio, es necesario 

conocer el tipo, la frecuencia y la distribuci6n de la enferme

dad en-ere las distintas ciases sociales que componen la socie

dad. D& acuerdo con Cristina Laurell: "··•la probabilidad de 

que un niño proletario urbano muera a.ntt~ de 1os do~ e...~o~ de 

edad, es cuatro veces mayor de que el hijo de 1a al.ta o mediana 

burguesía muera ••• "(8); esto se relaciona. directamente con la 

ooupaci6n del padre, es decir, con el modo como ee incerta en 

el aparato productivo. 

Siendo el trabajo y las condiciones generales en que

se realiza el. eje prin.cipa1 en la vida intra y extra laboral de 

(7) Véase;_ Laurel.l., CristinA. D1.etribuci6n y determinaci6n, de 
sal.ud-enfermedad. UAlll.-X. México. 1973 p. 8 

(8) Laure11, Cristina, op. cit. p.1.0 
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AOS trabajadores, debe afirmarse que estas condiciones afectan

no s6lo la salud del trabajador, eino que afectan las condicio

nes de salud y el nivel de vida en general. de su oropia familia. 

Ante la situaci6n que viven les trabajadores, el Es

tado capitalista en el caso de nuestro país, interviene aooyan

do la acumulaci6n del caoitel, r-roporcio"11L~do escuelas, servi-

cios de salud, viviendas y trnn!:portes o~blicos que ~l mismo f! 

nancía, logrando así atenuar la presión que ejerce el proletar~ 

do por el alza de salarios, sin embargo, en las condiciones de

vida de los trabajadores se refleja la carencia de estos servi

cios. 

Así entonces, el proceso de trabajo y las condiciones 

en que se realiza, son determinantes en el oroceso salud-enfer

medad de la clase trabajadora. Un factor :importante que delinea 

las condiciones de vida de le clase trabajaüorú es la desnutri

ci6n, que no s61o afecta directamente al nropio trabajador, si-

bi-mortalidad en sus hijos, siendo les niños menores de 6 añoa

los más afectados, ya que la desnutrici6n los hace más suscept! 

bles de enfermar y morir por patologías infectocontagiosaa. Loa 

efectos acumulativos de la desnutr1ci6n, se resisten a lo largo 

de la vida de los individuos que la padecen en su desarrollo fí 

aico y mental. 
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1.3.PROCESO DE TRABAJO Y SALUD EN LA INnUSTRIA TEXTIL. 

Rn el doear.ro1Jo capitalista industrial de M~xico la 

imp1ementaci6n de tecnología avanzada va a generar diversos ti

pos de procesos de trabajo encaminados a la extracci6n de plus

valía relativa princioalmente, f]ue se caracteriza por la incre

mentaci6n de la nroductividad, basada en la inten.sificaci6n del 

trabajo, la inclusi6n de avanzada tecnología y la explotaci6n -

de la fuerza de trabajo. 

La característica fundamental del modo de producci6n

capi talista, es :ue al mismo tiempo que produce bienes (valores 

de uso), produce valores, es decir, plusvalía. " ..• el canita-

lista quiere oroducir u.n valor áe uso que t¿n;:(a valor de cambio, 

un artículo destinédo a la venta, una mercancía. Y, quiere nro

ducir una mercallcia cuyo valor sea mayor '1Ue la suma de l.os va

lores de las merc~ncías requeridas para su producci6n, de los 

medios de producción y <le la fuerza de trabajo por los cuales 

el. adelanto su dinero consta,-,te y sonante en el mercado ••• "(9). 

Entonces, los procesos de trabajo que se desarrollan dentro de

las industrias en la sociedad c~nitalista mexicana no son más -

que un medio para la acumulación del cenital.. 

El proceso de trabajo, así visto, tiene un carácter -

técnico, pero en esencia es social y económico. La interacción 

entre estos elementos es analizada, desde el punto de vista de -

la lucha de clases. La conversi6n de un objeto en objeto de tr~ 

(9) Marx, Carlos: "Proceeo de Trabajo Proceso de Va1orizaci6n"
El. Capital. Tomo 1, Vol 1, Siglo XXI, México, 1975. p 226. 
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bajo no es un hecho fortuito, sino obedece a la posibilidad de 

convertirlo en un producto realizable del. mercado de ganancia,

sin considerar sus propiedad"ª natvra les, físicas o quími.cas 

que pueden ser riesgos ~ravea para la salud. (l.O)Este hecho es 

relevante, porque l.as exigencias de la urodGcci6n canita1ista -

pueden cotJ.Vertir en obj~tos de tra.b~jo, ob,jetos ~1ue representan 

pel.igro µara l.a salud del trabajador, sin co:widerar nadamás 

que la gana..~cia. 

Los instru.:ne:-ltos o medios de trabajo pueden anal.izar

se de acuerdo a su aofisticaci6n t~cnica y como expresión de 

determinadas relacione e 3;:.c in 1.cs. "Los ins tnune:1tos de trabajo

creadoa bajo el. capitalismo tienen como caracteríetica imponer 

al obrero una forma esneci.al de trabajar." (ll) 

Si co .. ~siC.Pr':'..n>oB lo nntcrior, tenemos que existe un e.§_ 

fuerzo físico nara la o,jecuc i·~n del trubP-jo, lo que implica un 

mayor riesgo por la intc1·,_,_cci•5n e:-itre el obrero, el instrumento, 

el. objeto de trabajo y wi•.H!l•.h;, el 1,rado de control que el. obrero 

ejerce aobre el instrumento. t:.---:-co sígni.flc& qu~ 1::. ~~quina dP-

termina el. ritmo de trabajo del obrero, lo que au.~3do al manejo 

de objetos pel.igro~os para l.a salud, determinan l.os riesgos oc~ 

pacíonal.es y l.os frecc1entes accidentes que se dan bajo el. capi

tal.iemo avanza.do 

Dentro de l.as condiciones de trabajo está irunerco el.

proc.eso laboral.. Las condiciunen de trabajo son "el conjunto de 

(l.O)Véaae:Laurell. y Márquez: El Des~aste Obrero en M~xico, Ed. 
ERA. p.l.l.8 

(11)Véáse: Laurel.l., Cristina; praceso de Trabajo V Salud, 
UA?d-X. México, l979. o. 62. 
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normas referidas a las circunstancias que deben rodear a 1a 

prestaci6n del trabajo y a las propiedades que debe reunir e1 

ambiente en que se realiza." {12) 

Por condiciones de trabajo se c~nsideran: e1 ambiente 

y seguridad labora1, el S'<lario • las "Prestaciones, 1a jornada

laboral y la organ:i.2aci6n del trnbajo, ea decir, el proceso de 

trabajo. 

Para la investigaci6n que no~ ocuua, debe~os remitir

nos a las condi~iones de traba.jo que prevalecen en la industria 

textil y su impacto en la salud de los trabajadores. En esta i~ 

dustria e1 ruido es un elemento importante del a:nbiente labora1 

que inf'luye en 1a 8alud del trabnjador, ya que "··· de acuerdo

ª las normas de higiene y seguridad indastrial, e1 máximo ruido 

permitido uara una jornada de 8 horas de trabajo es de 85 deci

be1ios; 1a maquinsria de las empresas textiles, nroduce un rui

do hasta de 120 decibe1ios." (13) 

Otros elementos 1ue se encuentran en el ambiente de 

trabajo son: ventilaci6n, temperatura, iluminaci6n, humedad, 

etc., as! c~mo la higiene en los servicios sanitarios y en 1ae

plantas de producci.6n. 

Dentro de las condiciones de trabajo, la jornada 

1aboral es un factor primordial. quG aunado al ritmo de trabajo

determinan el desgaste físico de1 obrero. El incremento da ••te 

(12) cásar, Amparo: La fijación de las condiciones de trabaje y 

e1 Contrato Colectivo en México, Estudios Socio16gicos. 
Vol. 2 p. 293-315 

(13) Vera, Sara: Algun8S consideraciones sobre e1 nroceso de tra 
bajo y la salud. Cuaderno8 Sociedad Venezolana de Plani~i-

caci6n. Venezue1a, 1982. p 193. 
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requiere de una concentraci6n mayor durante un lapso prol.oogado. 

La tensi6n generada sobre loe nosibles peligros de accidentarse 

aumenta, dado que el control. sobre los instrumentos se va par-

cial.izando. A\'.larecen ento:ices, más probabilidades de que ocurran 

accidentes. 

La jornada laboral es " ••• el espacio de tiempo que -

el capital. tiene derecho a con.sumir sobre la fuerza de trabajo

por cuyo valor dínrio ha ~~gudo ••• rt(l4) y su duraci6n desempeña 

un papel. fundamental para la obtenci6n de plusvalía, sin embar

go, en el caso de la plusvalía relativa -que ea la que se obti._!!. 

ne en la industria textil-, la jornada está fijada en 8 horas.

En estas horas, la mano de obra se exl'.llota al máximo por el ri.:!;. 

mo que le impone la m;{quina. 

Al representar la maquinaria U."l:l. fuerte inversi6n 

pa.ru el ca?italista y tener una duraci6n limitada, se le hace 

necesario a1 capitalista imple~entar un nuevo uso del tiempo 

con la íntroducci6n del trabajo p~r turnos, el cual ea frecuen

temente con rotaci6n. Jil. "trabajo por turnoe ~s w.ia. mó.ni:f"as'ta-

ci6n de que la máquina se ha convertido en el elemento organiz!!: 

dor del proceso laboral. 

Bl trabajo por turnos con rotaci6n trae consigo una -

grave perturbaci6n en la ritmicidad fisiológica del trabajador

(15), p~tu:rbaci6n que se exoresa en trastornos gastrointesti~ 

(14) Marx, Carlos: op. cit. p.318. 
(15) V~ase:P~rez Toledo, Miguel Angel~ Aspectos psiquiátricos -

de Ja patología laboral, Medicina del Trabajo, IMSS p.131. 
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1es, fatiga, cans~ncio, etc. 

El. desr;as·te generado en el proceso 1aboral. que inc1u

ye una avanzada tecnol.ogía y un al.to grado de intensificación -

del. trubajo, se vé refl.ejado en situaciones de stress y de fa~~ 

ga; al. mismo tiempo, l.a incl.usi6n de objetos de trabajo pe1igr~ 

soe por sus características físicas y quimicas, van a determi~ 

nar l.a eal.ud del trabajador. 

El. proceso de trabajo ee l.a categoría central. de nu_!:.s 

tra inveetigaci6n, ya que el. trabajo es l.a actividad que real.i

za el. hombre para l.a producci6r, y con.sumo de bienes que l.e ser

virán para su reproducción como fuerza de trabajo y para su 

deearrol.l.o social.. 

La orgMi.zaci6n del. trnbajo industrial., consta de un 

conjunto de trabajadores que real.izan una determinada activi-~ 

dad, hasta 1.1.egar a l.a producci6n de un objeto final.; cada tra

bajador en el. proceso de oroducci6n desgasta una parte de su 

fuerza de trabajo y, todo el. conjunto de esas fuerzas 1.1.egan a 

producir el. producto final., es decir, el orabajador s61.o real.i

za una parte del. proceso y l.o l.imita en el. conocimiento de l.a -

totalidad del. proceso de trabajo. Lo que significa una deecal.i

ficaci6n de 1.a mayoría de l.os obreros, dado que como se l.e pre

sentan tareas aisl.adas dificul.t::m l.a compre!'.lBi6n de todo el. pr~ 

ceso l.abcral. • ya q·.ie se reduce el. conocimie::ito necesario para -

real.izar el. trabajo. 

KL obrero irunerso en este m,do de producción debe 

ajustarse al. ritmo que l.a máauina l.e impone, para real.izar el. 
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trabajo que le corresponde y así producir determinada cantidad

de oluavalía, situaci6n que conlleva a awn~ntar l.a probabilidad 

de accidentarse. 

EJ.. control ~ue ejerce e1 obrero sobre sus instrumen-

toa de trabajo es rarcial, ya que la máquina tiene autonomía de 

movimiento, l.o que puede ocasionar lesiones a1 trabajador. 

En esta manera de organizar el trabajo, el. trabajador 

tiene un horario determinado de l.abor, un puesto específico den 

tro del proceso de producci6n y l.oa objetos de trabajo que uti

liza introducen cambios en el ambiente químico-físico que le 

rodea; l.o que quiere decir, que el obrero se encuentra expuesto 

a trastornos fisio16gicos que influ:1en en l.os procesoo salud-e.E; 

fermedad de los traeajadoree como clase, el.ase proletaria. 

Ante la constante l.ucha. de clases, en nuestro país, 

el. Estado interviene "amortiguando" este antagonismo, por medio 

de proporcionar escuelas, trnnsportee p~blicoe y servicios de -

salud. De esta manera la orcsi6n nor el alza de salarios que d~ 

manda la clase proletaria, ee atenúa. Desde este punto de vista, 

el Estado contribuy" a la acumulflci6n del caoi "tal., al hacerse -

cargo de una parte del. financiamiento de loa eastoa de la repr~ 

ducci6n de la fuerza de trabajo, ya que la b~queda de la ga~ 

cia conduce al capitalista a no uroducir ciertos elementos neo~ 

sarios para la reproducci6n de la fuerza de trabajo que 1e ea 

necesaria, 1imitándose so1amente a pagarle un ealar1o que 1e 

permite cubr1r iSnicamente los satiafactores para su inmediata 

reproducci6n. 
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En este sali;.rio que el capitalista paga al. trabajador 

a cambio de su fuerza de trabajo, s61o ae toma en cuenta 1as n~ 

cesidades que debe satisfacer para poder presentarse cada día -

en su 1ugar de trabajo y poder desempeftar su oficio; son 1as !!ª 

cesidades de su reproducción desde el punto de vista del capi-

ta1. El. consumo individual del obrero es un factor de la orodu~ 

ci6n y reproducción del capital, Rl re~roducirse el obrero para 

sí mismo, lo hace tambi~n ~ara el canital. (16) 

El. trabajador para noder reoroducirse como fuerza de

trabajo, requiere de alimentaci6n, ropa, vivienda, higiene y 

recreaci6n,así como también su fnmilia demanda satisfacer estas 

necesidades, sin embareo, éstas no están reconocidas en el ea--

lario. Las condiciones de vida de las familias de los traba-

jadores dependen de una Ei!imentaci6n que cubra los requerimientos 

c!nimo~ indispa~~ab1es. de ia &Sibt&nci~ a ia educación esco1ai-

establecida, del acceso a los servicios de salud, de la cultura 

y la recreaci6n. No obstante, el problema de la desnutrici6n e.!i!. 

tá latente en este sector de clase, afectando al trabajador, ya 

que disminuye sus posibilidades de esfuerzo para realizar su 

trabajo, así mismo constituye una de las nrincipales causas de

morbi-mortelidad en sus hijos, debido a que la desnutrici6n los 

··hace má~ susceptibles a contraer enfermedades infectocontagio-

sas. La desnutrici6n es consecuencia de una injusta distribu--

ci6n del ingreso, que mantiene a grupos de la poblaci6n en posi 

(16) Véase~ Terrail, J.P. y otros; Necesidades Y consumo en 1a
eocieded cenita1ista actµal. Ed. Grijalbo. M~xico, 1979 -
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bi1idadea de adquirir s6lo lo indispensable nara sobrevivir fí

sicamente (17). 

Por otro 1ado. 1a vivienda ea uno de 1os principa1es

elementos para e1 bienestar familiar. cuyas precarias condicio

nes de agua potable. drenaje, energía e1éctrica. etc., con11e~ 

van a un deterioro en la sa1ud. a1 ser estos servicios sanita~ 

rica y p~blicoe focos para contraer enfermedades infectoconta-

giosae y gastrointeet~nales, principaJ..mente. Esto, aunado a lo 

expuesto anteriormente son 1a b~se de la salud-enfermedad fami

liar. 

El proceso de trabajo y las condiciones de vida. afe.E_ 

tan no s6lo la sal.ud del trabajador sino 1ue inciden en 1as coa, 

diciones de salud-enfermedad de su propio r,rupo familiar. 

" El. término salud como concepto y meta de acci6n es

impreciso. En el hombre no es posible establecer estados fi'jos

o situaciones estáticas, puesto que es un ser dinámico, socia1, 

b:1.ol6gioa. y p,..ico::i.6gicwnen-ce. E:sta situación dinámica ea l.a que 

hace necesario conceptualiz.ar la salud-enf'ermedad como un proc.!!_ 

so. 

El. ser humano no vive aisl.ado. vive en sociedades es

pecíficas donde se dan relaciones sociales de producci6n y eat.!, 

l.os de vida coccretos ~ue determinan su saluñ-enfermedad. La 

conceptual.izací6n del proceso salud-enfermedad debe incluir sus 

~lamentos determinantes no s61o inctividua1, sino también sociak 

(17) V~ase:~sidadee esenciales en México, Tomo IV, Salud, 
COPLAMAR. Ed. Siglo XXI, México 1982, p.452 
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~cote; es un nroceso biol6gico social que se caracteriza por -

eer dinámico, complejo y disl4ctico." (18) 

La mediciaa tradicional se limita a considerar a la -

enfermedad como un fen6meno biológico nue ocurre en el indiv1-

duo, ocasionado oor ee;">::tcs físicos o químicos que son capaces

de desencaden.ar nrocescs biológicos, de.iando de lado que la en

fermedad tiene un determinante social. 

El n;•oceso salud-enfermedad reviste un carácter so--

cial que ae manifiesta más clara~ente a nivel de la colectivi-

dad que en el individuo. Pera explicarlo no baeta considerar los 

fen6menoo b1.)lÓp;icos, sino que es :<ecesario aclarar la m>0nera -

en que está articulado dentro del procnso social, es social no~ 

que de acuerdo al mome:>to histórico, se dan los perfiles patol.2 

gicos exnresados por la :oorbilidad y/o mortalidad. (19) 

Dicho nrc.ceso está determinado oor la forma en que el. 

hombre se apropia de la naturaleza en un momento dado, apropia

ci6n que se ;r.,a.líza n·.:ir medio del oroceso de trabajo basado en

determi:mdo deserrollo de las fuerzas productivas y las relaci~ 

nes sociales de producción. 

La clase traOajadora tiene una forma de enfermarse 

y/o morir, dete:nniru:ida nor la manera en ryue se incorpora esta 

fuerz.a d.e trnbajo a]. proceso productivo. Es innegable que las 

condiciones de vida en las oue se desenvuelve diariamente el 

trabajador infl.uyen en su estado general de sal.ud. 

(18) Ibid. p.19 
(19) v4ase; Laurell, Cristina~ La salud enfermedad como nroceso 

social, UAM-Xochimilco l.979. 
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Si anal.izam·is el. problE!!l"- de 1.a salud de 1.os trabaja

dores desde el. punto de vista del. proceso de trabajo, consider~ 

do como un "roceso !'locial. y t~cnico, ente:-,deremos qu~ es 1.a ex

pl.otaci6n del. trabajo y c6mo esta exnlotación desgasta al. trab~ 

jador. 

En 1.R industria textil., las enfer:nedades que con mayor 

frecuencia padecen los obreros son, principal.:nente: enfermeda-

des bronco0ul.monares, oroducidas por la aspiración de fibras 

sint~ticae; enfermedades de la~ vías res~iratorias, a con3ecue~ 

cía de 1.a inhal.aci6n de eaees y vapores; dermatosis, por el. co~ 

tacto con materiales t6xicos; enfermedades end6genas; como sor

deras, cal.ambres y neurosis, a consecuencia de la al.ta nroduct~ 

vidad-intensidnd; y, cáncer, debido al aumento c~nstante de ob

jetos de trabajo cancero~~nicos en el proceso laboral.. 

Como ce ha venido exuoniendo a lo largo de esta inve~ 

t:iga.ci6n, 1.a s~l,J.d d-:' loi::t tr~ht::\j~·~nrP.A eRtR dBtcrminada nor e1-

proceso y 1.as condiciones de trabajo, ya oue quedan exnuestoe a 

padecer diversas enfermedades a corto y lnr~o plazo, así como a 

sufrir rieseos y accidentes laboral.es. 

SegÚn este.dísticas del In<' ti tute Mexicano del Seguro 

Social (IMSS), 1.a jefatura de Madicina del. Trabajo, report6 que 

en esta rama de 1.a industria, se re~istr6 uno de los Índices 

más altos de accidentes: 

31 



ACTIVIDADES .ECO!W~HCAS CON l.'.AYOR PROBLEid:ATICA DE 
ACCID.:r:T&S DE TRABA.TO. 

Asegura~iento Per;nanente 
1H7 

Actividad econ6mica 

Minas no metálicas 
Minas metálicas 
Fu.~dici6n y la~i:mci6n 

de metales 
Ingenio e azucareros 
Pab. y embotellado de 
aguas gaseosas, ~inerales, 
refrescos 
Talleres de reparaci6n 

mecánicos de herrería 
Fab. muebles de metal 
Fab. artículos metálicos 
Fab. carrocerías de cami~ 

nes. 
Industria Textil 

Accidentes 
de trabajo 

8,587 
2,901 

13,534 
8,256 

9,770 

7,403 
3,205 

15,275 

1, 969 
11,868 

No. de tra 
bajadores-:-

10 ,998 
8,219 

52. 991 
34.362 

44,638 

33,256 
17,971 
94,055 

12. 961 
88,644 

Acc.por 
c/100 
Trabs. 

78 
35 

26 
24 

22 

19 
18 
16 

15 
14 

Se incluyen únicamente las actividades econ6micas relacionadas 
con la fabricaci6n de fibras blandas y duras. (20) 
(Subrayado nuestro). 

(20) V~ase:Gutiérrez, Romo Ernesto: "Los ries~os de trabajo y -
su problemática", Seoirj dad SocjaJ,. Vol. 30 Núm. 127-128, 
Enero-abril l9Bl, Medicina del Trabajo IJ«SS, p.96 
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La ley Fed¿ral del Trabajo, en el Título 90, en sus -

artículos 472 aJ. 515, se refiere a tod:: lo ':'Oil•~erniente a Ries

gos de trabajo, Enfermedades del Trabajo y Accidentes Ocuuacio

na1es. En el Art. 513 se establecen las 161 enfermedades del 

trabajo ~ue ~sta Ley reco~oce, mismas que su determinación es 

s61o biol6gica, evitando involucrarne con el carácter social de 

la en:t·ennedad. 

El carácter simultánea.~ente S'JCial y biol.ó~ico de;!. 

nroccso salud-enfermedad, no es contradictorio, únicamente señ~ 

la que ouede ser analizado desde el punto de vista social y bi2 

16gico. dándose en la realidad como U.'"l Droceso Ú.'"lico. 

Para dar soluci6n a problemas de higiene y seguridad

de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo, en su Artículo 

509, establece: "En cada emuresa o e~tablecimiento se organiza

rán las comisiones de sef;Uridad que se juzgue necesarias, com-

puestas por igual número de renre3ent~ntes de los trabajadores

y el patr6n, nara investigar las ca~sas de los accidentes y en

fermedades, nroponer medidas para prevenirlos y vigilar que se-

cumplan". (21). 

Los trabajadores, en la rndustria T2xtil, se desarro

llan bajo condiciones desfavorables tanto nara su salud, como -

para su nivel de vida familiar, debido a su inserci6n en el 

proceso de trabajo inmerso en nuestra sociedad caoitalista. 

(21). Lev Federal del Trabajo 1]70, 5la. edici6n, Ed. Porrúa., 
México, 1384, p. 217. 
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2. 1. ANTECEDE:ITES Y S ITUACION AC'rUAL. 

La empresa texti1 De1ver es una empresa privada, dedi 

cada a 1a fabricación de fibras sint~ticas artificial.es, se en

cuentra ubicada en e1 Municipio de Aculco, Estado de M6xico, y 

ea junto con J.a fábrica Confecsa de Canon Mi11s, una de las 

principales fuentes de trabajo en este municipio. 

Delver s.e fundó en el mes de junio de 1980, aJ. in.i--

ciarse la fábrica se contaba únicamente con e1 Departamento de

Tejido Ancho, que trabaja con 18 telares nuevos importados de -

Francia, el terciopelo que se producía era tejido con hilos pr~ 

viamente teñidos, este materia prima con la ~ue se inició 1a 

producción era urocedente de Celanese, Hi1adti.ras de Puebla y 

~auro Textil, entre otras; y era procesada en Toluca, para pos

teriormente tejerse en estos te1ares. El trabajo que se realiz~ 

ba Toluca, al cabo de tres meses se evitó al in~t~lgr:::c e]. De-

parta·uento de Urdido. Los Departamentos que le siguieron al de 

Urdido fueron: Rasurado, Acabado Fina1, Tintorería y Control de 

Calidad, 1nsta1ándose por tUtimo, e1 de Tejido Angosto. Lama~ 

quinaria que se emplea en estos Departamentos es imp~rtada de 

:Prancia, A1emania, Estados Unidos e Inglaterra. 

Delver pertenece al Grupo IndustriaJ. Terciopelos S.A., 

que está integrcdo p·)r 3 fábricas y 1as oficinas generales: 

~erciopelos Lerma, ubicada en Lerma Estado de M~xico, dedicada

ª J.a fabricaci6n de peluches y terciopel.os -
artificia1es. 

Tercione1os Zoquipa, loca1izada en e1 Distrito Federa1, produce 
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Del ver, 

papel terciopelo y algunos flaqueados sobre 

tela. 

produce terciopelos para la fabricaci6n de -

prendas de vestir y tapicería. 

Terciopelos Tacuba, ubicada &n el Distrito Pederal, son las 

oficinas generales encargadas de comercia11-

zar los diversos productos que ee fabrican 

en las empresas pertenecientes aJ. grupo. 

36 



2. 2. :INSTALACIO!TES. 

Las instalaciones de la emuresa están edificadas en -

una superficie de 10,000 m
2

, dentro de la cual se localizan los 

9 Departamentos de Producci6n , además de las oficinas adminis

trativas, el comedor para los trabajadores, el taller de mante

nimiento, el almac~n de artículos terminados, el de refacciones 

y un i!rea en la aue se encuentra el sistema de humidificaci6n -

de la fábrica.. 

Los treba..iadore::: tie:<e:• s. su disnosici6n garraí'ones -

de agua. potable, eanitarioD y regaderas. 

Al exterior de e:::tas i:1stalacio:oes se local.i?.an dos -

canchas de futbol, para uso de los trP.bajadores, un área de es

tacionamiento para autom6-vi les .V bic ic1P.te.s, y j~dir:.es. 
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2.3. ORGANIZACION. 

La planta productiva está con!'ormada por 9 Departamen 

tos que son: 

Almacén de materias orimas. 

Departamento de Urdido. 

Departame~to de Engomado. 

Departamento de Tejido, que se divide en Telares Anchos y Te~-

1.ares Angostos. 

Depart~mento de Rasurado Crudo. 

Departamento de Tintorería. 

Departamento de Acabado. 

Departamento de Control de Calidad. 

Departruaento de Mantenimiento. 

En la fábrica, actual.mente ::oe trabajan 4 turnos: 

l.. Matutino, de 6:30 a 1.4:30 hrs. 

2. Vespertino, de 14:30 a 22:30 hrs. 

3. Nocturno, de 22:30 a 6:30 hrs. 

4. Mixto, de 8:30 a 17:30 hrs. 

Los tres primeros turnos son obl.igatoriamente rotati

vos cada 30 días y l.os trabajadores disponen de 30 minutos para 

el. consumo de sus alimentos. El. cuarto turno es permanente, di.!!_ 

poniendo de u:'la hora para comer. 

El. personal. administrativo de l.a e~rresa sw:ia 30 

empleados en l.os que se considera a l.os je!'es de cada departa-

mento y a l.os su~ervisores como nersona.l. de confianza, y 1.1.8 

obreros de l.os cuales 61. fueron contratados en este año y su 

contrato es eventue.l., el. resto es persona1 de base. (Anexo l.) 
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2.4. PRESTACIONES. 

Las prestaciones nue brinda la empresa a sus trabaja

dores son las estinuladas oor la ley, además de las siguientes: 

AeuinaJ.do de 19 dían, 12 días de vacaciones con pago de 26.25~. 

fondo de ahorro del 12~ sobre el total del sal.ario nnusl perci

bido, 3 días de nermiso con f,oce de sueldo por matrimonio y 3 

por defunci6n de familiar en pri:ner ¡;rudo, 1 wü . .for:nc ::i.l s..."io, 

equipos de futbol y natrocinn~iento dcp~rtivo, $75.00 mensuales 

por cada trabajador nura fome'-to del denorte entregados al sin

dicato, los 7 días de descanso que ~arca la ley más 7 días por

contre.to. 

Estas orestacio:i.es se nacen. extensivas u J..os emp1eados 

con la diferencie. de qu.e •ol a;-;-..>i:::.aldo corresponde a 30 días de

sueldo, tienen SCB'll"O de vida y n los gere'1tes y je.feo de Depa.,:;: 

tamento se les nroporcionan v ivi 0:1dns para ellos y sus familias. 

k et.J.r:.::c::~ :::"..!~::.tP . .;"""On un área de comedor que tiene a 

disposici6n de les tracajadores, estufas de gaa, agua potable,

mesas Y sillas; en éote se pueden consUlllir los alimentos que 

llevan de sus domicilios o bien, adquirirlos con la persona aue 

1os vende de fonna indeoendiente n l.a administraci6n de la fá-

brica. 

A partir de l985 l.os trabajadores disnonen de la pre_!! 

taci6n del Seguro Social; anT.eriormente, la empresa cubr.ía los

gastos médicos a través de le contratación de un hospital par!i 

cu1ar. 

Debido a la reciente creación de la clínica del IMSS, 
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ésta allli no dispone de tcdos los oervicios, s6io cuenta con ei

Departamento de Medicina Familiar y, nor consiguiente, todav!a

no se instala el Deperta.~ento de Medic~na del Trabajo. 

Anual.mente, la empresa contrata un médico de la Seer~ 

taria del Trabajo y Previsi6n Social para ~ue realice exámenes

médicos a todo el personal. (Anexo 2) 
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2. 5. CONDICIO~I 'SS G '!'::'IERJ..LES. 

Dentro de 1.as condiciones generales de trabajo, se en 

cuentra 1.a capaci taci6n rcue rc·oibe!'.l 1.os trabajadores oara su 

desempeño dentro de 1.a f~brica, ~sta no es una capacitación fo~ 

mal., es s61.o u..~a explicación del. trabajo que debe realizar el. 

obrero a1 in¡;resar a 1.a fábrica. Estas condiciones de cómo y 

qué debe hacer el. trabajador las dan 1.os supervisores o el. Jefe 

del. Departamento al. que va a ingresar; 1.os jefes y sunervisores 

son canacitados en alP,Jnns ccaciones en 1.a ciudad de M~xico, y 

en otras acude un t~~nicc aspeci&lizado a la empresa. 

Respecto a las condiciones de las instalacionres es 

importante señalar, que carecen de ven~il.aci6n, debido a que en 

al.gunos departamentos se requiere de una ambientaci6n especial.

como en Urdido, Tejido Ancho y Tejido Angosto, en 1.os (!Ue se n~ 

cesita un sistema de humidificación, 1.o que 1.os convierte en 

áreas herméticas y excesivame!'.lte ruidosas. 

En el. resto de 1.os departamentos impera un ambiente 

caluroso, debido a los vapores y a 1.os hornos de 1.as ma~uinas 

que no cuentan con escapes especial.es para agil.izar la ventil.a

ci6n. El. único departamento ~ue tiene ventil.aci6n natural. es el. 

de Tintorería, por el. exceso de vapores aue desprenden 1.as má-

quinas. As! mi"""º• es éste el. único il.u:ninado por 1.uz natural. 

aue penetra por 1.os orificios existentes en 1.as naredes y que 

al. mismo tiempo 1.e ~irven de ventil.aci6n. En 1.os demás departa

mentos, 1.a il.uminaci6n es a base de 1.ámparas de hel.io, además -

se dispone de un servicio de ilwninaci6n de emerge~cia con dur~ 

ci6n de 90 minutos. 
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El. equipo de seguridad con 1ue cuenta la e:nnresa lo 

conforman 50 extinguidores distribuid0c en toda la olanta, 10 

hidrantes ieu2lmente distribuidos, 3 tomus siamesas para bombe

ros al exterior de 1.a olanta y una caoeta de bomberos al in -

terior de la mis!!la riue cue.~ta CO!'l im,.ermeabl.ee, caocos, picos y 

palas. 

El. equino de oeguridad personal de que disponen los 

trabajadores, denende del departamente en que estos laboren, 

consiatien•io princinal.mente en mascaril.1.as, guantes de !'J.ul.e de

tipo industrial, ¡o;uantes de carnaza, botas con casquil.lo de 

acero resistentes a los ácidos, orejeras e impermeables en ca-

so de lluvia. 

La capacitaci6n ~ara el. uso del e1uipo de seeuridad -

personal., la dan 1.os supervisores o los jefes inmediatos, mis-

mes que están encargados de verificar riue el. enuipo se util.ice

correctame!'lte, además de solicitarl.o a 1.as autoridades de la 

empresa cuando se re1uiera. 

Tambi~n oe da capacitaci6n para el uso del equipo coa 

tra incendios, haciendo simul.acros de incendios. Se integra una 

arigada con una persona de cada departa~ento y es dirigida por

instructores especializados. Las brigadas se conforman cada 3 -

meses y son rctat:ivas en sus integrantes. 
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2.6. SINDICATO. 

Los obreros que laboran en esta empresa se encuentran 

organizados en un. sindicato loca1 que está representado por 

tres trabajadores, uno por cada turno, elegidos en asamblea ge

neral y con duraci6n de un año en au cargo; y por representan-

tea del Comí.té Ejecutivo de la CROM. 

La. fu.nci6n del sindicato locac ea resolver, atender y 

dar soluci6n a las quejas y demandas de los trabajadores. El C~ 

mit~ Ejecutivo se encarga de coordinar las actividades de los -

delegados y atender loa problemas de despidos, revisi6n de los

salarioa, solici. tud de plantas y vigilar oue se cumpla el. con-

trato de trabajo. El. sindicato pertenece a la "Uni6n Sindical. -

CROM de Trabajadores y Empleados Textiles, Confecciow;Ldoree, C~ 

nexos y Sirnil.11.ree de l.a República Mexicana". 

E1 Sindicato es el encargado de la formaci6n de la 

Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene, la cual se integra por 

cinco empleados de confil'nza, cinco trabajadores y cinco suple.!!,_ 

tes por cada parte. Para la se1ecci6n de los integrantes de la 

Comisi6n, e1 sindicato solicita un trabajador por departamento; 

por parte de la emore~a deberán estar básicamente el Gerente de 

Relaciones Industria les y el ,Jefe de mantenimiento. 

La Comisi·5n Mixta e::; la encargada de vigilar que las 

condiciones de seguridad e higiene sean las adecuadas para la -

conservaci6n de 1a salud e integridad nersons.1. Además vigila 

las condiciones de seguridad de la planta, para lo cual, real! 
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za un recorrido mensual por determinadas áreas de las instala-

ciones ~revis.rnente calcndarizndas con la finalidad de detectar

posibles fallas en la seguridad. Al finalizar el recorrido se 

elabora un acta dirigida a la Secretaria del Trabajo y otra a 

las autoridades de la e:nnresa, en la. que se este.blece el tiempo 

de reparaci6n de las fallas encontradas y entrega del equipo 

faltante, así como las di.3posici-,ncs de le. Comisi6·n. 

Durante el tiempo que 30 realiz6 la inveatigaci6n, la 

Comisi6n Mixta de Seguridad e Hi:rie:-le no estaba co11formada, ni

exietía alguna otra orge.nizaci6n que llevará a cabo los objeti

vos o funcionAs de dicha Comisi6n. 
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C A P I T U L O III 

INV::.;TIGACIOti DE LA D=:T::aLíINACIOH D3 LAS CONDICIONES 

DE T::tABAJO EN LA SALUD Y EL NIVEL DE VIDA P!!, 

hULIAR DE LOS l.l.8 OBREROS QUE LA:OOR.AN 

Ell LA Eb:PR3'3A TE:x.TIL DELV:e!a. 

3.l. Objetivo. 

3.2 Hipótesis. 

3.3 b',etoaol.ogia. 

3.3.1 Observación. 

3.3.2 Entrevistas Semi - estructuradas. 

3~3c3 Encuesta. 

3.3.4 Proce::runi.ento O.e Datos. 

3.4 ¿ Que se hace en DELVER ? 

3.5 Resultados de l.a Inv~stigaci.6n. 

3.6 Limitaciones. 



~.1 OBJETIVOS. 

El. objetivo de nuestra investigación es demostrar que

e1 Proceso de Trabajo y las condiciones en que se rea.liza. son

determ.iru.'n~eA en 1a salud y el nivel de vida de loe trabajado-

res que laboran en la em?resa textil Delver y sus respectivas -

~ami1ias. Así mismo, nos proponemos investigar de qu~ m~~era e~ 

tas condiciones de trabajo determinan la salud y el nivel de v~ 

da familiar del trabaj~dor. 
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3.2 HIPOTRSIS DE LA INV'ESTIGACIOlf. 

Hip6tesis General• 

Las condiciones y el Proceso de Trabajo de los traba

jadores de la empresa textil Delver, determinan su salud y el -

ni.val de vida fa.'lliliar. 

Hip6tesia ~spec!ficas: 

El. aumento de la productividad de la empresa, basado

en la i.ntensificaci6n del trabajo y el incremento de tecnología, 

eon causa de accidentes de trabajo y sobrecarga psíquica con r~ 

percusiones en el organismo. 

Loe trabajadores de l~ emp~es~ no cuentan con equipo

de seguridad ~arsenal. necesario para el desempeffo de 2us labo~ 

res, por lo que están expuestos a mayores riesgos de enfermarse 

y accidentarse. 

Las principal.es patologías que padecen los trabajado

res, son las de las vías resnira toriae • a causa de las e ondicig 

nea climáticas de la fábrica y por el. contacto con a.gentes quí

micos, tales como fibras si.nt~ticas y sol.ventes. 
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Los obreros de la empresa textil Delver, son trabaja.

dores del campo que se incorporan como fuerza de trabajo a la -

industria, sin abandonar su actividad agrícola, por ser ~ata un 

apoyo para su economía. 

El. nivel salarial. de loe trabajadores, aunado a la l~ 

janía y dispersi6n de sus viviendas con ro~pecto a Aculco, oca

sionan una restricci6n y deformaci6n en la satisfacci6n de las

necesidadee básicas y sociales del obrero y su familia, tales -

comos Alimentaci6n, vivienda, vestido, eatud, educaci6n y re-~ 

creaci6n. 

El. alto costo de los alime~toe y el salario que perc_! 

ben loe trabajadores, no permiten la adquieici6n de los alimen

tos que cubran los mínimos nutricionales para el total de los -

integrantes de la familia, trayendo com-:io consecuencia la d.esn.J:! 

trición i.n.!'antil y patclo¡;í::i.::: ir..fectoca..-.itae;i.o!'lae en los hijos -

de los trabajadores. 
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3. 3 lltETODOLOG IA • 

Nuestra investigación ~retende demostrar en lo posi

b1e, que el Proceso y l9s condiciones de trabajo son determinaa 

tes en 1a salud y e1 nivel de vida de los trabajadores que la-

boran en la empresa textil Dclver 7 sus respectivas familias, -

por lo que se hizo necesaria la implementaci6n de técnicas que

permi tieran la comprobaci6n o disprobaci6n de las hip6tesis 

p1anteadas en 1a inv"éstigaci6n. 

La inveetigaci6n de campo es fundamental para cump1ir 

e1 objetivo propuesto, se llev6 a cabo con los 118 obreros sin

dica1izados que conforman el total de la población trabajadora

inmersa en el Proceso de Trabajo, así como con sus resnectivas

fami1iaa; para ello, 1as técnicas empleadas fueron principa1mea 

tes La Observaci6n, la Entrevista y la Encuesta, por consideraE 

ee 1as técnicas más idóneas para la obtención de la :in.formación 

requerida para el desarrollo de nuestra ivestigaci6n. 

3.3.1 OBSERVACION. 

En ia comunidad, 1a observación se hizo indispensable 

para conocer e1 contexto general en que se encuentra ubicada la 

empresa; las caráoterísticas generales de las viviendas de la -

comuni.dad, así cmo loe servicios públicos y médi.cos exis·tentes

en la zona. (Anexo 3). 
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En 1a empresa, ee observó específicamente el Proceao

de Trabajo y 1ae condiciones en que se resliza. es decir, 1oe -

objetos e intrumentos de trabajo, ineta1aciones, equipo de se.e;u 

ridad, tanto de 1a empresa com~ de loa trabajadores y, 1as con

diciones ambientales de cada uno de loa departamentos que con

forman 1a n1antn r.roductiva. (Anexo 4). 

Con las fam~1~as de lon trabajadores, se observa.ron -

1as condiciones genera1es de sus vi•;iendas y los servicios pú

blicos a los que tienen ecceso. 

3. 3. 2 E!ITREVISTAS SE'H-ESTRUCTURADAS. 

Se llevaron a cabo reuniones con las atltoridades de -

1a empresa y con los renreeentantes de1 Sindicato para 1a pre-

aentaci6n y exp1icaci6n de loe objetivos de 1a investigeci6n. -

así como la manera de 1levarla a cabo. 

A las autoridades de la empresa se 1es ap1icaron en-

trevistes semi-estructuradas con la finalidad de conocer 1as -

condiciones generales de trabajo de los obreros, las prestacio

nes que proporciona, la organización para el trabajo, así como-

1a finalidad y"1ae funciones del Sindicato y de la Comisi6n M~ 

ta de Seguridad e Higiene. (Anexo 5). 

A los represectantes del Sindicato, de igual manera,

ee 1es aplic6 una entrevista para conocer sus funciones y 1as -

actividades que realizan.(Anexo 6). 
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3.3.3 ENCUESTA. 

Para la elaboración de la encueste se consideraron t2 

das 1as variables que oermitieron comprobar o disprobar las hi

p6tesis planteadas en la investigación. 

La encuesta se dividió en dos secciones: La primera 

dirigida a la familia, procurando fuera respondida por al ama -

de casa en su propio domicilio y, la segunda sección, dirigida

al trabajador· que él mismo resnondi6, do igual forma, en su pr2 

pío domicilio. (Anexo 7). 

En la secci6n dirigida a la familia, se contemplaron

indicadores tales como: Estructure familiar, referente a esoec

toe de edad, escolaridad, ocupaci6n, ingresos, etc.; Vivienda,

sua condiciones generales y loa servicios de quedl.apone; Alime~ 

taoi6n, la cual comprende un cuadro de ingesta cua.J.i-cuantitat! 

va de la familia, el trabRjRrlor y el mAnor Y; Salud-Enfermedad, 

indicador que reflej6 las principales patologías de cada inte-

grante de la familia. 

Otra parte de la encuesta es el estudio somatométrico 

que comprender Peso, talla, perímetro braquial, cefálico y abd2 

minal., pigmentaci6n de tegumentos y salud dental; estudio que -

ee 11ev6 a cabo con los hijos de los trabajadores cuyas edades

estihl comprendidas entre 1 año 6 meses a 5 años 11 meses. 

El estudio somatométrico se realiz6 de manera interd! 

oiplinaria con un médico y un odont61ogo. La participación del 

médico se inici6 a partirde la elaboraci6n de dicho estudio,co-
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laborando en su aplicaci6n y en el análisis de los resultados.

momento en que intervine el odont6logo para analizar la salud -

dental de los menores y juntos determinaron las condiones nutr_! 

cionalea de los mismos. 

Para hacer noaible J.a realizaci6n del e~tudio somato

mátrico, se contact6 con las autoridades municipales de Acu1co, 

a fin de solicitar el Auditorio Municipal, por considerarse un 

punto cántrico de reuni6n, puest~ que se encuentra a un costado 

del mercado, lUJ.¡ar al que acuden las familias a adquirir sus -

alimentos semanalmente. 

En la aecci6n que corresoondi6 ser aplicada al trabaja~ 

dor ae contemplnron loa siguientes indicadoresi relaciones con

tractuales, incluyendo en 6ste, tipo de contrataci6n, antigue-

dad en la fábrica, etc.; jornada laboral; instrumentos y obje-

toe de trabajo que el obrero requiere para el desarrollo de su 

actividad laboral; capacitaci6n; accidentes de trabajo ocurrí--

doa llasta. 1&. :faena :;; equipo de ::;c~~id~d ?ersono1. Fundamenta,1. 

mente todo lo concerniente a la actividad que deeempeBa el tra

bajador dentro del procaso de trabajo. 

Para la a~licaci6n de la encuesta ae visitaron los d.2 

micilios de cada uno de loa trabajad~rca, los cueles se encuen

tran ubicados en el Mu.-úcipio de Aculco y en los diferentes pu~ 

ploe, ejidos y rancherías que conforman este Municipio. A los 

que se acudi6 fueron: Pueblos de Sta. Ma. Nativitas, Sta. Ana 

Matlavat y San Pedro Denxhi; Ejidos de Guny6, San Jer6nimo, --

Arroyozarco, La Soledad y San Lucas; y las Rancherías de Pond6, 

El. Colorado y Guny6. 
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3. 3.4 PROCESAMIEHTO m: DATOS. 

La informaci6n que se obtuvo de la empresa en lo re-

ferente a eue condiciones generales, antecedentes, ubicaci6n, -

condiciones y proceso de trabajo, fue recopilada a travás de la 

observaci6n y la entrevista, por lo que se procedi6 a organ~z~ 

~a y sistematizarla para asf elaborar los informes que se pre-

sentan al respecto. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos en la e_a 

cuesta, se elabor6 un cuadro de concentraci6n en el que se agrtL 

paren t0dos los datos por indicador y pre~nta. Una vez vacia-

dos los datos en el cuadro de concentraci6n, se inici6 el prOC<L 

semiento estadístico, que consisti6 en: Tabulaci6n de datos y -

elaboraci6n de cuadros y gráficas estadísticas. 

En base a. toda la infor:naci6n recooilada, se realiz6-

el análisis de los resultados. 
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3.4. ¿QUE SE HACE EN DELVR!'l? 

En l.e. e•npresa textil. Del.ver l.aboran un total. de 157 

personas, de las cu::?.les 39 son emol.eados de confianza y l.os 1.18 

restantes obreros sindical.izados. La planta productiva está con 

formada por 9 departar.ientos, rniB~os que están edificados en una 

superficie de 10,000 m2 divididos en: 

Al.mac~n de Materias Primas, en 440 m2 • 

Departamento de Urdido, 560 m2 • 

Departamento de Engomado, 500 m2 • 

Departamento de Tejido: Tal.ares anchos, 1082 m2 , más 

de 920 m2 para futuras ampl.iaciones; Tal.ares angos~ 

tos, 500 m2. 

Departamento de Rasurado o Revisado crudo, 780 m2 • 

Departamento de Tintorería, 1440 m2 • 

Departamento de Acabado, 1.600 m2 • 

Departamento de Control. de Cal.idad, 270 

Departamento de Mantenimiento, 1610 m
2 • 

2 
m • 

Al.macán de Artícul.os terminados y Vestidores, 330 m~ 

Cada deoartamento se encuentra equipado con extingui-

dores e hidrantes, además de un sistema de al.umbrado de emerge.E, 

cía. 

Los obreros sindical.izados l.aboran en tres turnos rot_!! 

tivos cada mes obligatoriamente, matutino, vespertino y noctur

no; al.gunos de ellos laboran en un turno mixto a1 igual que l.os 

jefes de cada departamento, quienes son persona1 de confianza y 

trabajan en el. mixto para abarcar dos de l.os turnos de l.cs 

obreros. 
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El. departamento en que ini.cia el Proceso de Trabajo es 

e1 al..mac~n de materias orimas, en c1 que laboran tres personas

en e1 turno mixto, un encargado y dos auxiliares, quienes reci

ben 1os materia1ee aue se utilizan para la fabricaci6n de1 ter

ciopelos hilos de acrílico, aleodón, ray6n y mezclas de polies

ter y a1god6n; el hilo puede estar crudo (sin color) o bien, 

previamente pigmentado; lleva.~ además, un control sobre e1 ma

teria1 existente y se encargan de al.macenarlo organizadwnentc.

Loa instrumentos de trabajo que se utilizan en este dep3rtamen

to son pri.ncipalmente,el montaca.rgas,báscu1as y charrascas. 

Los hilos, para poder ser utilizados, son enviados or~ 

meramente al depart~nto de Control de Calidad, en donde se 

verifica la calidad y resistencia de los mismos. Una vez nprOb!!; 

do el hilo, e1 departamento de Urdido lo recibe iniciando as! -

el proceso de producci6n. 

El departamento de Urdido cuenta con un sistema de hu

mid:..í:icaci6n que, re¡;:ula .l.a nwüedud del f!<nbiente entre 70 y 80:' 

de humedad relativa, necesaria para mantener los hilos en cond1o 

ciones aptas oara trabajarse mecánica.mente. La funci6n de eete

departamento es reunir los hilos para formar los ju1ios,que son 

una especie de carretes gigantes de hilo de aproximad9..lllente 700 

y 800 Kg. de peso cada uno. Para reunir los hilos en los julios, 

ei cenero co1o~a 1os conos de hilo en una serie de tubos insta

iados en hileras a lo largo del departamento, los puntea y, jU!! 

to con el ayudante, los introducen uno por uno en ia m~~uina ~ 

didora, la cual es operada por-el oficial urdidor. La urQidora

se encarga de acomodar los hilos de manera lineal y exacta en -

55 



loa ju1.ios. En el nroceeo de urdido se despiden fibras que inh~ 

lan constantemente los trabajadores, requiriendo por ello, mas

carillas pare su protecci6n. 

El. sistema de humidificaci6n existente en el departa-

mento lo convierte en una zon? herm~tica carente de venti1aci6n 

y además de luz natur!".l. 

Los hi1c.s que tienen p•.:-ca resittten:-ia es necesario que 

pasen al depertame:ito de Engomado, donde el oficial e:cgomador 

se dedica a la preparaci6n de las gemas de acuerdo al tipo de 

hilo o.ue se va a engomar, para tal efecto, existe una cocina 

que cuenta con un sistema de bombeo y una máquina engomadora en 

la f)Ue se introducen los julios y los vá engo:nando. Para la mo

vilizaci6n de los julios, el oficial dispone de un montacargas

que ~l mismo opera. Por las temperaturas a las que se preoaran

los nroductoe químicos para el engomado, el ambiente se hace 

caluroso a causa de los va~ores que emanan de la cocina y a la

ine:.d~tente veritU.Rct6n de1. depart=.ento. Por lo cual los trab~ 

jadoree requieren del uso de mascarillas y gafas nara proteger

se de l.os vapores. 

Una vez que el hilo de los julios se encuentra en con

dicione aptas para tejerse, ya sea que haya pasado a engomado

º no, l.os julios se trasladan a1 departamento de tejido, el 

cual está dividido en dos salas: sala de telares anchos y sala

de telares angostos. En ambas salas, al igual. que en el depart~ 

mento de Urdido, existe un si.<:teme. de humid:if'!cac:!..6n del ambie.e, 

te que trabaje de 75 a 83~ de humedad relativa, haci~ndose 
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tambián una zona herm~tica carente de ventilaci6n y de luz na.-

tura.l., además de caracterizarse por ser áreas e~ las que imp~ra 

un ruido intenso y constante. 

En la sal.a de tejido angosto hay 12 telares automáti-

cos, operados cada 6 de el.los por un oficia1 tejedor y un ayu-

dante para las 12 máquinas. Cada telar funciona con un jul.io de 

fondo, uno de pelo y la trama, que se utiliza para unir los hi

los de los jul.ios • El. ancho de la tela que se produce en estos 

telares es de 90cm. a 1.20 m. 

La sal.a de tejido encho disnone de 18 telares automát,::h 

coa, operados por un oficial. tejedor para cada 6 máquinas y 2 

ayudantes para el total de el.las. Cada telar funciona con dos 

ju1ios oara el fondo, uno de pelo y la trama. El ancho del ter

ciopelo es de 1.40 hasta l.?Om. 

El proceso de tejido en ambas salaz es igual, el ata-

dor y sus ayudantes son los encargados de montar los juJ.ios en

l.os telares y a"t;ar lot1 ~il.co de un julio a otro, introduciéndo

los a trav~s de las orquil.las y los peines en las agujas, tenia~ 

do que dejar l.a máquina lista para que el oficial tejedor ini-

cie su trabajo, que consiste en hacer funcionar l.os telares y -

vigilar que no interrumpan su funcionamiento. Cada máquina. tie

ne un poste con diferentes luces, las cual.es indican las causas 

por las que el telar deja de :funcionar; el. oficial. tejedor ten

drá que corregirlas o bien, auxiliares de las personas que ea-

t,:¡n en ca·\)acidad de ha.c'l:rlo; de acuerdo a la :falla o causa por

l.a que la má1uina interrumpi6 su funcionamiento, se acude al. m~ 
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chuconero Y al repasador en caso de ruptura o que se haya safa

do algiin hilo, de que se termine la trama o que se acaben los 

julios. En caso de que el ~roblema sea una falla mecánica se 

llama al correitero o al mecánico especialista en los telares 

denendiendo de la gravedad de la misma. 

Para el ma.~tenimiento de los telares en buenas condi-

cionea se ha.ce necesaria la intervenci6n de los afiladores de -

cuchillas, lubricador de las máquinas y el sooletero, quien e~i 

ta que ae acumule el polvo o pelusas de hilo en loa telares 

para lo cual utiliza compresoras de aire. 

Considerando que se deben producir 75,000 metros de 

terciopelo al mes, cabe ~eñalar que se trabaja a un ritmo ace~ 

lerado, ya que además se lleva una contabilidad de la producción 

de cada telar, semanalmente. 

El B"Uipo de seguridad personal que necesitan los tra

Lajadores en este denartamento es básicamente: mascarillas, or~ 

jeras y zapatos con casquillos de acero. 

El terciopelo tejido en los telares puede ser crudo, -

es decir, sin color, o bien, pigmentado si se utilizó hilo teñi 

do; cu.ando se utiliza éste el terciopelo pasa directamente al -

departamento de Acabado. 

Si el terciopelo se tejió con hilo en crudo, se proce

de a revisarlo en el deoarta.~ento de revisado crudo, que perte

nece al departamento de Control de Calidad. El oficial de revi

sado crudo y su ayudante son quienes checan las posibles fallas 

del tejido, el peso de la tela por metro lineal, los metros de-
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cada pieza y determinan la calidad de la tela dependiendo de los 

defectos del tejido. Ambos trabajadores operan una máquina que

va pasando la tela a trav~s de lrunparas de luz negra que permi

ten visual.izar loa defectos del tejido y posteriormente la va -

pleeando en feetunee para su traslado al departamento de Tinto

rería. Por el constante movimiento del terciopelo, despide fi

bras que inhal.a el trabajador, necesitando por ello protegerae

con mascarillas. 

El de¡:>artamento de tint·Jrer!a es •H: q•.1e se ocupe. de t~ 

fiir las telas que le son enviadas en crudo. Los oficiales de 

tintorería y sus ayudantes preparan la tela para el teñido, pr~ 

ceso que se ini~ia con el descrude y blP;JqEode las mismas, con

la finalidad de eliminar po::;ibles mP~'1.chas y :facilitar la pene-

traci6n de los colorantes. En este descrude y blanqueose utili

zan ácidos y salee que se enjuagan posteriornente. 

El proceso de teñido de los terciopelos se puede lle-

var a cabo t:n"l dos t.i.po::; e.e =~~Ui!"".P..9: ,,.n 1 A.s Estrellas y en l.as

tinas para teñir. En l~s estrell9s se procesa el ray6n debido a 

que es una tela sensible, la cual se coloca en bastidores para

poder introducirla a la máquina. En las tinas se tiñe el acrí-

1 ico, el algod6n y las me~clas de poliester-aleod6n. 

Los oficiales de tinas y de estrellas son loe encarga

dos de checar el funcionamiento de las máquinas y de vigilar el 

proceso de teñido de las telas. 

Se dispone de 4 máouinas de estrella y unR pequeña en

donde se realizan las muestras, 4 tinns incluida la de muestra; 

59 



un laboratorio donde el laboratorista se encarga de realizar 

los ensayos previos de los tintes y de los productos químicos 

reci~n adquiridos, u.~a oficina de che~uco de tonos donde se 

verifican las tonalidades de las telas teñidas por medio de 

lámparas de luz ncbra, un al..~ac~n de productos químicos además

de 1.a cocinn. :r i'.?1 cu:?.rt'? de color;¡1teR. 

En el cuarto de col.orantes se guardan las anhilinas y 

se pesa.~ los colores ouc se van a utilizar, pasándolos posterio:f: 

mente a la secci6n de cocina, donde el. oficial de cocina los 

introduce en mezcladores gigantes para su nreparaci6n. Los col.2_ 

rantes que con mnyor frecu·3:"lcia ne utilizan son los ani6nicos,

cati6nicos, no i6nicos y ampot~ricos los <'.lue generalmente se pr~ 

paran con neua y s6lo en ocasiones se utilizan sol.ventes depen

diendo del. tipo de tela a teñir. 

Las temperaturas a las que se realiza el proceso d.e t.!?_ 

ñido son temperaturas de ebullición de 88° e y duran un total. -

de 8 horas. 

Ya tefiida..s las tel.as, los oficiales de cepillado húme

do y sus ayudantes tienen que darle a los terciopelos un trata

miento que consiste en enjuagarlas, descargarlas de la máquina, 

cepil.larl.as y secarlas. 

Tintorería es el único deoartamente en el. que existe -

l.uz natural (a'..l.n·~ue reforzada con lámparas) y venti1aci6n natu

ral., ambas deficientes, ya que co.1sieten en pequeños orificios

en 1o alto de las naredes que son insuficientes para el exceso

de vapores ~uc desniden las máquinas de teñido, por lo que loa-
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vapores ner.:nanecen CC>ncentrados en el ambiente del. departamento, 

hací6ndQl.o caluroso y húmedo por las gra:ides cantidades de ae;ue 

con que se trabaja. 

En este deoartame:'lto es necesario que se proporcio:ie a 

l.os trabajadores guantes, mascarillas y botas, para protecci6n

en el desarrollo de su trabajo. 

Una vez teñida l.a tela y aprobada su tonalidad por l.a 

oficina de chequeo de tonos, pasa directamente al departrupento

de acabado final., d•.>nde los of"icLales de rasurado f"inal. introd,!!: 

cen la tela a una :náquina llamada f"ouJ.ar, en la cual. se le da -

al. pelo d!'l terciopelo la dirección desea''" por :nedio de la in

mersi6n (baño completo) en una f6r:nul.a comou•osta por siliconea, 

ácido acético, perl.it y antifl.ama. Los cunles darán al terciop~ 

lo rapel.encia al agua, al. aceite y al. fuego. Posteriormente se

exprime y pasa al. presecado •ue es a base de calor; l.a misma 

m6.quí= pa~e. la tela a través de 5 campos de cepi11.ado y pl.an-

chado, que por medio de rodillos dan al pel.o la direcci6n dese~ 

da. Esta máquina cuenta con un extractor de pal.vos para 1as pe

lusas que se desprenden en el. proceso de cepillado, sin embargo, 

se deben utilizar mascarillas que protejan a los trabajadores -

de dichas pelusas. 

En seguida, los oficial.es de la rama, llamada también

horno, son los encargados de unir en la orilla del terciopelo -

una "tela guía" para poder ser introducida en esta máquina, en

l.a cual. se reticul.a 1a te1a, ea decir, se coce por medio de ca

lor y reafirma su col.or y propiedades de rePelencia. 
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Este depn.rta"1le:1to se ca._r·.-\c t. eriza n·'Jr tener una teznper!!:_ 

tura ambiente calient?., d<0biclo a las altas temnerat'1ras con '1Ue 

trabe.ja la r'O:na y a los va .,ores qt.:c emanan del foular. 

La tela, conforme sale del horno, debe ser colocada 

por los ayu1a~tes de acabado en festun~s para despu~s transoor

tarl.a al depnrt~-ne:it 0 de Co:-itrol de Calid·2d. 

En Control de Calidad se rP.alizan básicamente 4 funci2 

nes: 

l. Verific:,r la calid:cd de la m.ateri'l nrima ad'">.uirida, es decir, 

checar <!U<- ""ª d·-,1 material, del nú:nero de tors.ioncs por p~ 

gada y d>:•l nÚ;~ero le hilo '1olicitado, además de checar la 

reaiste·:cia al romriimiento del hilo. Este trabajo lo realiza 

el oficial l:.borRtorista de pruebas físicas, vali~ndose de 

instr1~une:-itos ta les como d i:-ta.mÓmetro, 1á:npara de 1uz negra, 

2. Revisado cr-~do, es donde. como yq s~ mencion6, se revisan 

las fallas iel tejido, el ceso de la tela por metro lineal,

los metros de cada pieza y se le dá la calidJd a la tela por 

defectos do tejido. 

3. Calidad final. Los oficLales de revisado final y sus ayudan~ 

tes verifican los defectos del acabado, color, altura de pe

lo, así como l~s renelencias q~e debe tener cada terciopelo

y se vuelven a clasificar de acuerdo a su calidad. La clasi

ficaci6n de 1a calidad de 1a tela es de tres tioos: primera.

calidad abso1u ta, primera ce.:IJ.dad sou y see:unda ca1idad. 

4. Empaoue. Si la tela es onra exportnci6n los ayudantes de re-
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visado fi:ml la <::o:J.ocan en bR.stidores y la met"" en c;.jas. Si 

es de consu.~o nacional, se enroll~ y se envuelve en una funda 

de plástico nellada con nla.TJ.chas, y se cubre con r:cnel de estr:!_ 

za. A runbos emnaqucs se les coloca una cti,ueta ~ue contiene: -

c6digo, fecha, a=tícu1.o, color crd·o:n d·, ,-,r0d icci6n, lote y total 

de metros. 

Cabe dea~ac~~ ~ue en éste como en todcs 1os d~~artame!l 

toe, el trabajo se realiza al ritmo oue la máouina impone y es 

11evado a cabo, a lo largo de toda lu jor!"lada laboral, en posi

ci6n supina. 

El proceso de producción concluye con el ~nvió de los

terciopelcs a lc.2 of'icinn.s centrales en el Distrito Pedcra1 

pare su distribución y comercialización. 

Existe ad·:r::~s Ul1. de- ?Jarta.:nentc de Mnr..tt:ni.miento que 

tiene relación directa con tcdos los do;portar.ientos, ya que está 

& ~~ cnr~o el. funcicne:'!'.ientc de ln m!:.J:uir:aría., 1ae instal.acio-

nce eléctricas y la plomerúa qu;, rcci'..:iPre toda la pl.anta. 

EJ. departa~cnto de mantenimiento se divide en: Area de 

ca:Lderas y Area de Talleres: mecánico y eJ.áctrico. 

El área de calderas genera el vauor que surte a toda 

la planta, a trav€in de calderas qu& queman el. .,etróleo crudo; 

el. vaT'or generado se envía por meilio de tubos y conductos a los 

diversos depnrta:nentoa. Las calderas son vigila.das por los fog.Q 

neroe, quienes se encargan de alimentarlas, controlar y checar

laa posibles fall.as mc-cánicnt" en su funcionamiento. 

El taller mecánico 11 eva a cabo la revisi6n, lubrica--



ci6n, reparaci6n y alimentaci6n de toda la maquinaria de la 

planta, trabajo realizado por m~cánicos especie.li~ados y ayudB:!! 

tes de mecánico. El taller eléctrico es el encargado de reparar 

los motores y bobinas de las máquinas, as! como de las instala

ciones eléctricas do la ~lanta, miemas que hacen y vigilan ele~ 

tricistas. Un placero tiene a su car~o la nlomer!a en general -

de toda la ecprcsa. 

Además de lo anterior, el personal de mantenimiento 

debe ocuparse de tener en buenas condiciones las viviendas del

persona1 a~~inistrativo, y hacen toda clase de reparaciones tB:!! 

to en la pl~nta, corno fuera de ella, cubriendo necesidades de -

la misma empresa. 

En este denartamento los trabajadores necesitan de 

guantes, mascarillas, orejeras, botas, zapatos con cas~uillos 

de acero, gafas y careta, peu·e el desempeüu de su labor. 
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3.5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

La empresa textil Delver es una industria dedicada a 

la fabricaci6n de terciooelos, se encuentra ubicada en el Muni

cipio de Aculco Estado de México; es una de las principales in

dustrias de 1a zona, generadora de fuentes de trabajo que abSOE 

ve mano de obra en su mayoría campesina. 

En cuanto al número de establecimientos fabriles loca

lizados en el Estado de México, el capital invertido y los em-

pleos generados, así como los volúmenes de producci6n, la iudu~ 

tria del Estado es la segunda, en importancia en el contexto n~ 

cional, superada únicamente por la del Distrito F2deral. (l) 

El Municipio de Aculco se ubica en la parte noroccidea 

tal del Estado de México. Limita al norte con el Estado de Pol2 

titlan; al sur, con el de Acambay; al este, con el a~ Jilotepec: 

y, al oeste, con el de Qucrétaro. (Anexo 8). Se localiza a 

15 Km, de le desvieci6n de1 kil0m~tr~ 115 d~ i~ c~rretera M~~i-

co Querétaro. 

El Municipio de Aculco tiene una extensi6n territorial 

de 465.70 Km2 
y está integrado al V Distrito Judicial y Rentís

tico de Jilotepec. Políticamente, se divide en cabecera munici

pal, llamada también Aculco; Pueblos de: Bañé, Barrancas, Decaa 

dej&, El. Bonxhí, El Tixhií'111, El Rinc6n, El Colorado, El Mogote, 

El Tepozán, El Zethé, Pond6, Guny6, ·Jurica, Los Ailes y Loma 

Alta.; Ejidos de 1Arroyoza.rco, Encinillas, El Azafrán, La Sole--

(1) De l.a Madrid, Miguel~ Estado de México , Coordinaci6n Gral. 
de Documenta.ci6n y Análisis del PRI, pp.81 
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dad, San Francisco, San Jer6nimo, San Lorenzo, Jurica y San Mn.!: 

cos y¡ Ranchos particulares de: El Bosque, El Cortijo, La Esta_!! 

cia, La Pera, La Teja, Nad6 y Rancho Viejo. (Anexo 9). 

La investigaci6n de campo se llev6 a cabo con 101 tra

bajadores sindicalizados de la empresa textil Delver y sus res

pectivas f~~ilias, conformando un total de 507 personas, mismas 

que integran nuestro universo de trabajo. Unicamente el 5~ de -

la poblaci6n trabajadora habita en Aculco y el 95% restante es

t' disperso en las diversas localidades del Municipio. 

AcuJ.co, cabecera Municipal, es una zona urbana que oc~ 

pa el 6.J~ de la totalidad del Municipio. cuenta con todos los

servicios públicos de agua, drenaje, alumbrado público, pavimen 

to, luz, etc., además de servicios educativos de ~rima.ria, Se-

cundaria y Preparatoria; servicios de salud, en\:re los que se -

encuentran Médicos particulares, Centros de Salud y una clínica 

del IMSS. También en alvinas comunidades se dispone de servi--

cios médicos como Centros de Salud, entre las que podemos citar 

San Lucas, Arroyo zarco, Fond6, Encinillas, La Concepci6n y San

tiago Oxthoc, sin embargo, gentes de todas las comunidades acu

den a la cabecera municipal a que se les brinde este servicio -

porque consideran que la atenci6n médica que se proporciona en 

los Centros de Salud de las comunidades es deficiente. 

El comercio en Aculco, se efectúa en su mayoría, den

tro del mercado municipal; en el tianguis que se instala en la 

explanada del mismo todos los días domingo y al que acuden los 

trabajadores con sus familias; y, en las tiendas, entre ellas -
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1a Cona.supo, siendo los lusares que abastecen en gran medida a

todo el Municioio. 

Los materiales de construcción típicos de las vivien-

das de Acul.co son: de cunter~ blanca en las pe.redes y de teja 

cocida de barro en lo que se refiere al techo, los cuales son 

los materiales ~ro~ios de la región, ya que existen minas de -

arena., de cantera blanca y rosa, mismas ~ue ce explotan actual

mente. 

De acuerde a los resultfados obtenidos en la encuesta,

se encontr6 que el 95~ del total e·: los trabajnc'ores, residen -

en diverE<..E localidades del Mu.•icipic: Pu~~~os de Santa Ma. Na

tivitas, S<..nta Ana 1:atlavat y San Pedro Lc:-.:t!:Í; Ejidos de Guny6, 

Sa.n Jer6ni!:lo, Arroyozarco, La So:tcde.d y S:--·.n Lucas; y, Ranche"Íes 

de Fond6, Gu.-.yó y fil Colora.do. Y tan e6lo el. 5'."- habitan en 1a

cnbecera muníci~al, misma zona e~ aue está encla7ada la fábrica. 

( Anexo 9 y - - ' .l..U J • 

La pob1aci6n trabajadora se caracteriza por ser ~redo

minantemente joven, ya que el 72·fo de la misma 0S menor de 30 

e.fice (Anexo 11), y por consiguiente, :1uestrc. no":>1aci6n total e_!! 

tá conformada en s~ mayor{& por 1as esposas e hijos de 1os tra

bajadores; es de igua1 manera, noblaci6n joven. Tan s6lo 1oe m~ 

nares de 19 años representan el 55fo del tota1 de la noblaci6n -

(Anexo 12). 

Por ser nuestra 90~1aci6n tota1 gente joven, su escol~ 

ridad se basa fundamentalmente en la ínstrucci6n primaria, sin 

embargo, s6lo el 341' han concluído dichos estudios, el 22% la -
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los está curnando .Y el 27 ,;, curs6 la primaria incompleta (Anexo 

13) • lo o.ue habla de la baja escolarided de la poblaci6n. Esta

baja esco1aridad determina. en cierta ~edida su ocupación, por~ 

que tenemos, que únicamente un 31 % del total de la poblaci6n -

trabaja, dedicándose principal.mente a1 sector primario y secun

dario de la econo~ín (Anexo 14). 

Los trabajadores de Dclver son mano de obra extraída

de1 campo princioalmente, aunque s61o el 43 ~ se dedicaba ínte

gramente a la actividad agrícola antes de ingresar a 1a fábrica, 

e1 resto comoartía esa actividad con alguna otra (Anexo 15). La 

activid~d agrícola ha sido el eje principa1 en la vida de 1oa -

trabajadores, pero ante 1a necesidad de obtener un mayor inere

BO y un trabajo e~table, han tenido que recurr:lra 1a industria

ª vender BU fuerza de trabajo a cambio de obtener un sa1ario, -

que aunque no satisface p1enmne"'ltP Ru~ n~c~sidedcs, le pormite

BubBiBtir para seguir reproduciéndose como fuerza de trabajo. 

El. 73 ~ de los trabajadores se deaican a rea1izar ac~i 

vidades en el campo (Anexo 1ó), mismas que nunca han abandonado 

por completo, s6lo que ahora la consideran como una actividad -

que apoya su economía fami1iar, al proporcionar1es principalme~ 

te maíz y frijol, 1o que constituye la base fundrunenta1 de su

dieta diaria.. 

La actividad en el campo la re1a1iza el trabajador la 

mayoría de las veces con ayuda de su fami1ia, pero debido a que 

BU trabajo en 1a fábrica es por turnos rotativos ... en ocas iones

le es imposible realizarla, teniendo que contratar 1os servicil:a 

de peones del campo, lo que significa un gasto que merma su ec~ 

nom:!a. (Anexo l. 7). 
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Tomando en C\Jenta que generalmente eo el. trabajador el. 

IS.nico sostén econ6mico de la familia, y al. aportar un sal.ario -

promedio de Sl.60,000 mensuales ('<nexo J.8), es acertado señal.ar, 

ouc es un sal.ario insuficiente pare. se.tisf'scer is.o nec"Osidadee

de cada uno de sus integrantes. Dicho inp:reso mensual. debe cu-

brir 1oe gastos de aliui.a:l."t;¡c;i.Ón~ e>:::,_tc-?.ci6n, salud, vivienda, 

recreaci6n, etc., i:Ul.erentes al bienestar de la familia, raz6n

por la cual. el trabajador :wcesitn realizar una actividad 

complementaria que c1).Y:>::·ibuya a su economía familiar. 

Las J.ocelidades en que residen l.os trabajadores y sus

fa.mil.ia" son zonns :rurclcn dedicedns a l.a r>.cti vido d agrícola 

ccnformada.s en ejidos o en pequeñns proµieC:ade::-, cnre:ites er- su 

mayoría de servicios m~diccc.: y educativos, nsí como de comercios. 

No d~sponcn de tcdoc los serv~cios p~biicc~ u los que tienen -

acceso l.os que habitan en la cabecera mu..~icipa~, ya que de l.os

trabajadores que viven en es~aE lü~uiid&dc~, ~e ~n~n~tr6, que 

el. 37'/. de sus vivi.e<;das no disnonen d<o '-'-'= elfctrica y un 24% 

se ven en la necesidad de acarrear n,<?;UEt de fue"1tes natural.es o 

de casas vecinas distantes do sus domicilios (anexo 13). Tal.es-

si tuJ.ci.ones son el. resultado de l.a lejanía y dis~ersi6n entre-

les viviendas con reeoecto a la cabecera r.1unicipal.. 

Los materiales d•o conetrucci6n '1Ue caracterizan J..as 

viviendas que habitan l.os trabajadores son: Tabique en l.os muros¡ 

pisos de cemento y lámina de asbesto en el. techo (anexos 20, 21 

y 22). Generalmente son l.os propios trabajadores quienes cons-

truyen sus viviendas, utilizando l.os materiaJ..es de mayor acceso 

a sus posibilidades econ6micas. E1 79~ de las vivjendas son PEO 
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pias por encontrarse ubicadas en zonas ejida1.cs o pequeñas pro

piedades; cuentan con un promedio de 3 cuartos por vivienda, de 

1oe cua1es destinan uno para dormitorio; por 10 genera1 no dis

ponen de un c~arto para excusado, ya que e1 82~ de 1as fami1ias 

defeca a ras de sue1o (anexo 23). 

Si consideramos que uno de 1os indicadores para ana1i

zar e1 nive1 de vida de 1a fami1ia es 1a vivienda y cus condi-

cionee ge~er~1es, podemos afirmar que 1as fami1ias de 1os trab!!; 

jadores viven en hacinamiento, debido a que es 5 e1 promedio de 

integrantes por fami1ia, mismos que cohabitan en un mismo dorm_! 

torio. La carencia de agua potab1e, y 1a fn1ta de drenaje y 

energ!a ei6ctrica en gran pn.rte de 1as viviendas, 90 y 37~ res

pectivamente, con11evan a un deterioro en 1a sa1ud fami1ia.r ai

ser estos servicio8 sanitarios focos para contraer enfermedades 

infecciosas y gastrointestinales. Esto se refleja en 1as pato];o 

gías que oadece 1a oob1aci6n en genera1, destacándose las enfe~ 

medades infecciosas respira~oriae en un 611- ~ las enfermedades

in.fecciosas intestinal.ea en un 18~, siendo 1a poblaci6n menor -

de 5 a.i'íos 1a más afectada (anexo 24). 

La desnut~ici6n infan.ti1 es una de 1as principa1ee ca~ 

sas de morbi-morta1idad en 1os menores, 1os hace más euscepti-

b1ee a contraer enfermedades infecciosas, eituaci6n que se haoe 

evidente al. observar los recu1tados de1 estudio aomatom,trico -

11evado a cabo con 1oa hijos de 1os trabajadores de 1 ai'io é me

ses a 5 años 11 meses, en e1 que se destaca 1a desnutríci6n de 

1os mismos, ya que un 41% presenta desnutrici6n de primer grado, 
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un 25~ de segundo grado y 13~ de tercer grado, haciendo un to

ta1 del 80% de la población infantil desnutrida (anexo 25). 

La desnut:rición es consecuencia de una e.J.imentación, 

que no contiene los requerimientos básicos nutricionales indis

pensables para el 6ptimc desarrollo físico y mental de los inEi 

viduos. Situaci6n r¡ue se corrobora al observar que la dieta 

característica de la familia no reune ni la can~idad ni la ca~i 

dad necesaria básica nutricional, se caracteriza por ser una 

dieta hiper-cal6rica e hiuer-proteíca y consiste en: 

Desayuno: café o atole, frijoles y tortillas. 

Comida: sopa de pasta, verdura~ de te~p~rada (carne 1 ó 2 v~ 

ces por semana), frijoles y tortillas. 

Cena: caf6_ ~rijoles y ~ortilias. 

En e::;ta dieta basan su alimentación el 85\( aproximada

mente del total de las familiRH, 

El. consuoo de los alimentos de bajo nivel nutritivo se 

debe a que adquieren los de bajo costo, como los mencionados en 

la dieta anterior, dado que el ni vol snla.rial no permite la ob

tención de una alimentación que reúna los requerimientos mínimos 

indispensables. Ap~rte si consideramos que el promedio de inte

grantes por familia es 5 y, que el ingreso percápita es de 

$1,063.00 la familia dispones de $5,315.00 para su gasto diario 

y si un kilo de carne tiene un valor de #3,700.00 (anexo 26), -

aignifica que el adquirirla representaría un desembo1so del 70% 

del dinero de que diBl')onen diariamente, y si a este gasto auna

mos e1 resto de los alimentos necesarios para e1 día, habría e~ 
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tonces que destinar a la alimentaci~n casi la totalidad del in

greso, dejando fuera la satisfacci6n de otras ·necesidades que -

son bá.sicas para el bienestar .familiar. La necesidad de cubrir

otros satis.factores para la familia es lo que origina que s6lo

se destine el 55~ del inereso a la alimentaci6n, porque no se -

pueden descuidar asoectos como educaci6n, vivienda, servicios,

vestido, trannoorte y recreaci.Sn (anexo 27), lo que implica que 

no es posible de s3tisfacer en lo mínimo indispensable dichas -

necesidades. 

Al problema del costo de lOB alimentos hay que agregar

la dif'icul tad a la que se enfrentan las amas de casa para adqu:!, 

rirlos, pcr no tenerlos a su alca..~ce en sus propias localidades 

la gran mayoría tiene aue trasladarse semanal.mente al mercado -

de Aculco para obtenerlos (anexo 28). 

Conforme a los resultados obtenidos en la ingesta del

trabajador, podemos concluir que la dieta que consume dista de

contener los requerimientos nutricionales necesarios que repon

gan su desgaste físico, debido a que la enere!a consumida a lo 

largo del día inicia desde el momento que se desplaza a su cen

tro de trabajo, siendo el 48~ el que hace el recorrido caminan

do y el 26~ en bicicleta, recorridos que algunos realizan hasta 

en má.s de 50 minutos (anexo 29). Su actividad diaria continúa -

a1 llevar a cabo su jornada de trabajo dentro de la empresa, la 

cual, aunada al ritmo de trabajo determina en gran medida su 

desgaste físico. Si a esto agregamos que el 82~ desempeffa una 

actividad complementa.ria (anexo 16), tenemos que la jornada de-

72 



trabajo se hace extensiva a lo largo del d!a y durante toda la· 

semana, debido a ~ue los días de descnnso en la fábrica 30n los 

que dedican por completo a su actividad comolementaria. 

El. proceso de trabajo, las condiciones en que 8e real.!,_ 

za y la alLnentaci6n de loA trabajadores son factores que van -

deteriorando su salud. Dentro de las condiciones de trabajo en

contramos elementos que contribu:rc"'- al deterioro de la salud C.2_ 

mo lo son los turnos rotativos obligatorios que afectan ei rit

mo f"isiol6gico del trabajador, y las co.-1diciones ambientales 

que imperan en los difore:i.tes depa::-tamentos. Dichas condiciones 

varíar~ en cadn uno de ~stos, dcodc tc~~e~~tur~ ~~biente en el -

al:no.cén; cli;n2_ caluroso en 1ot:. dene.rta..-:ientos de Engomado, Acab~ 

do, Control de Calidc,d y r~anteni::ii<'!nto; hÚ!:1edo cc"1. calor en el 

departame:l.to de 'I:into:--ería; y húmedo "QOr el. ~i.::t···na de hwnidif_! 

caci6n existente en los dcpart:u:ie"tos de Urdido y Tejido, lo 

que si¡;nifica ca.~bios brusco3 de te~pera•ura para ~1 trabajador, 

perju:::icando pri01ci¡:mlr.iente ~'UJ vías respiratorias. 

Lo anterior se hace ~vidente al comparar la morbilidad 

del trabajador en cada departa~ento, encontr:indo en ei de teji

do el mayor índice de morbilidad (anexo 30) a causa del sistema 

de humidificnci6n existente, haciéndose una zona hermética 

carente de ven-tilaci6n. Un dato importa!1te es, que en este de-

partamento se concentra el mayor número de trabajadores (anexo-

31) y es 6ste mismo el que se caracteriza por tener un ruido 

constante e intenso, que hasta el ~omento, los trabajadores con 

sideran que no les ha arectado el sistema auditivo. Esto se pue 
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de atribuir al poco tiempo que tiene operando la fábrica, sien

do además motivo P·~r el cual n.-o fue posible detectar ?atologías 

que se presentan a largo plazo, como las de tipo cancerogénico. 

Los objetos de trabajo utilizados en el proceso laboral 

son causa directa de los uadeci:nientos que sufren los trabajad~ 

res; siendo en el caso de esta industria, los productos quími-

cos, tintes y colorantes los que más se emplean. 

La utilizaci6n de estos objetos de trabajo nocivos 

para la sal·J.d, repercuten en padecimientos tales como irritaci6n 

en loa ojos, dolores de cabeza y enfermedades de las vías resp~ 

ratorias, a causa de la inhnlaci6n y contacto con dichos obje

tos. Los más altos Índices de morbilidad se re~istraron en loQ

departamentos de Tejido, Acabado y Mantenimiento (anexo 30). 

Un dato importante de destacar es, que los trabajadores 

con mayor anti¡:;iledad en la fábrica son loo que sufren más pade

cimientos de lus vías reaniratorias, irritaci6n en los ojos, 

dolores de cabeza y dolores musculares (anexo 32) 

Los instrumentos que oe utilizan en la emuresa son por 

lo general automatizados, y están proeramados para prodmcir a -

un determinado ritmo, 10 que aunado a la sofisticaci6n técnica

de los 1nismos y al :na.nejo de objetos de trl'\bajo ;i:eligrosoa para 

la salud, conllevan al trabajador a realizar su actividad de 

una manera mecánica y acelerada, determinada por la má~uina, lo 

que evidencia el stress nl que están sujetos, "JUedando así, 

eXpuestoe a un mayor riesgo de accidentarse. 

En el departamento de Tejido, en el que el trabajo se 
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real.iza con las mlquinas tej~doras que funcionan automáticamen

te y a un ritmo acelerado, nor la alta nroductividad intensidad 

e.;, q1.o.e en este departa:nento se ha registrado el mayor ni!r.l9ro -

de accidentes (anexo 33). 

EJ. 27% de los trabsjadores han sufrido a1~ accidente, 

porcentaje al que ha contribuído la falta de equipo de seguri-

dad que ellos miemos demundE<.n. Dt:l total de la poblnci6n traba

jadora el 61~ requiere equipo de seguridad personal, como guan

tea, mascarillas, orejeras, botas, eafaa y caretas, pero se en

contr6 que únicamente al 27% se les ha entregado al~ equipo -

{anexos 34 y 35). Esta situación conlleva a afirr.iar que el 39,r... 

de los trabajadores desconoce la im,ortar.cia que para su salud

y seguridad representa el uso del eouino de seguridad. 

El e'1Uipo de sl"!,<;.ir:idad ¡o0::-3o::a1 es indisoensable en el 

desarrollo del proceso de trabajo, debido a las co1i.diciones en 

que ~ate se realiza, condiciones como: el ruidc, los cambios 

bruscos de temperatura de un denartame,'lto a o"tro, el contacto 

directo con agentes químicos y fibras sint~ticas que se encuen

tran en todos loa departa~entos y son inhalados a lo largo de -

toda la jornada de trabajo y que van deteriorando paulatinamen

te 1a salud de los trabajadores. El ritmo de trabajo a trav~a -

de la avanzada tecnología, los instrumentos e intensidad co~ que 

se trabaja, exnonen a los trabajadores a mnyorea riesgos de en

fermar y accidentarse. 

La alta productividad, el ritmo y la intensificaci6n -

del trabajo se manifiesta claramente en el departamento de TeJi 
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do, que por oer ei abastecedor del terciopelo objeto de trabajo 

para otros departa:ncntos- es el eje principal del proceso de -

trabajo, raz.6n por la cual, en este departamentc1 se 1abora a un 

ritmo acelerado, ya que se contabiliza la producci6n de cada 

trabajador por medio de gráficas semanales, teni~ndose que pro

ducir 75,000 metros de tercipelo mensualmente. 
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3. 6 Lill!ITACIONES DE LA INVESTIGACION DF: CAMPO. 

Las dificu1tades que se presentaron en el desarrollo

de la invPstigaci6n de campo, fueron las de localizar al l~O~ 

de los trabajadores, debido a la lejanía de sus viviendas con 

respecto a Aculco y a la dispersión de las mismas dentro de una 

localidad. Aunado a ~sto, los diferentes turnos en que loa tra

bajadores laboran y la actividad agrícola que desempeñan, en 

ocasiones lejcs de sus hognres, hizo i~posible completar al tq_ 

tal. Es así, que de los 118 obreros sindicelizadoe, fueron loe~ 

lízadoa 101, los cuales cona id eramos como nuestra población t~ 

tal. 

Otro aspecto en que se vi6 limitada la investigaci6n,

fue que el estudio somatométrico aplicado a los hijos de los -

trabaje.dores no se llev6 a cabo con la totalidad de los menores; 

se raal.iz6 al. 75~ del total, siendo la principal causa, como W!.. 

teriormente se menciona, la lejanía y dispersión de las vivien

das con respecto a Aculco, lo cual obstaculizó la asistencia al 

punto de reuni6n. 
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CJ..PI~ULO IV 

TRABAJO SOCIAL I~DUSTRIAL 

4.1 Definicione3, Objetivos y Fun·::ione:;. 

4.3 Alternati·1g,s para el Trabajo Social 

en la Industri!' .• 



4.1.. DEFINICIONES, OBJETIVOS Y ~miCIO~ES. 

El Trabajo Social tiene como objetivo fu::2dcme:1.t:l1 P.!:º 

curar el. bie::.c~tu.r s ..... ~ia.1. de la oobl.ación, parr: lo cual d.:·sar_!!o 

1.1.a funciones de -pl.anificnci6r_, or<>;'1niz.aci6n, investir;aci6n y

admir1istr:lci6n social, e~tre e tras.. DichP.s funciones son desem

pe?iadas en 1-os diferet1tes cn:!!pcs de acción ':u« tiüne el. Trabo.jo 

Social., entre 1.os ';UC se enc:.ie'.ltr~ ei camno 1-aboral. (l). 

" 
La pronue~ta de1- Pl.an de Estudios 1.~Só, consid~ra ~ue 

e]_ ce mpo del. Tr3.bajo Sccial. está determinado ncr 1.a acci6n 

'Prcfesior1.al, 1::ue cct-..Í~i come u:-: sujeto meCi=.do;;· -ue Vd. u c~tab_!e 

cer un vínculo E'!"ltr~~ 'los .sujetos porcc.Jor.;-_: ... >. 

necesidades (pobl.ació:i que nrc::;e:ita ;>robl·=~1a:c. d·" diferente Índ,2_ 

1e: salud, econ6mico, etc), y 81 sujet0 satis~~ct0r constit~ído 

por 1!'.!s Ins 1.:i tucio~t.!::, l.as p·ol.Í t.ic:l3 1 los T'ro~rarna!? .Y .los re·..::UE, 

sos" (2). 

las áreas de intervc:ici..Sn que coruo~n.en e1 campo -

orcfesional. del. Trabajo Social. se ha'1. transforma:!:;, conforme a

la evol.uci6n de l.as prooins neceBidé1de3 :Jocia:l.e::, dando origen 

al. surc;i:niento de algunci.s áreas de intervenci6::-. aue han 1.ogrado 

consolidarse y extend0r la acción del. Trabajo Social. hacia 

otras nuevasu (3). Entre 1.a~ áree~ de interttenci6n del Trabajo

Social., e:-icontramos el. área i:1dus tria1-. 

(1.) V~ase: Orgapizaci6n Acad~~ica 1783-1.134, Escuela Nacional -
de Trabjo Social, UNi\!ll, M~xico, 1.384, µ. 5ó. 

(2) ~esta del Pl.an de Estudios 1386, fil!TS, p. 1.7 

(3) Op cit. p. 1.9 
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Los :rimeros indicios del Trabajo Social Inóustria1 -

se tienen con el auge del "Industrialismon, mismo r¡ue da. 1ugar

a1 nacimiento de la nroducci6~ ca~italista y por tanto, al su¿: 

gimiente y desarrollo del nroletariado. De acue~do con Ezequiel 

Ander Egg (4), la prosneridad industrial y la acumulaci6n ere-

ciente de riqueza ~or nertc de la clase ocseed0ra dP los medios 

de producci6n, v~n eener3ndo 9lgttn3s co:ieecuencias 1ue repercu

ten en el oroletariado, dn ndo lugar a que: las instituciones r~ 

1igiosas desarrollaren una actividad tendiente a enseñarles a 

los ricos sus deberes para con los oobren, pensando que con ello 

se resoLvería le cxnlotúción de que eran victimas los trabajadQ 

res. Es así, com0 proniame!lte aparece e:i Trabajo Socie.1 en las-

empresas, al ~ue indistinta.~ente se le ha denominado Trabajo SQ. 

cial Laboral o Industrial (Trabajo Social Industrial para este 

trabajo), pero ya desde entonces, con un carácter meramente re-

Revisando algunos trabe jo:: que se han desarrollado en 

el área del Trabajo Social Industrial, encontra.~os que se lo "'ª-e 

f'ine corno la nro:fe3i6!1. 0.ue "eca.mina su esfuerzo a humanizar l.as 

relaciones entre capital y trabajo, a fin de lo~rar un mayor 

rendimiento en la producción". Suponen también, que para1e1amen 

te a la humanización de dicha relación, es posible"lograr la 

elevación económica, política, moral y cultural de los trabaja

dores" (5). 

(4) Ander Egg, Eze~uiel~ Del ajuste s la transformación, apun
tes vare nn., historia del trabajo social • Cuadernos de Tr,g_ 
bajo Social/lo, Ed. ECRO, Bue~os Aires Areentina, 1975. 
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Otras definicione~ se cnfocnn ~ás nllá del tr~bajador 

en su ce,-.tr? d tre.bi;,jo y en ellas ee ¡ola:itc;::; incidir e:'l sus f;l 

mil.:las desde diferen'te:= as:oectos: educati.vo, rccre:o.tivo, de S.§. 

lud y de vivienda. As{ e.'lto:nccs, el Trabajo '.foci:?.l "pretgnde 

contribuiru a l.a el.evaci6:i. del. !'1'!.V,:)l ~P vid::.-¡ ~·""! lo:..: trabajadores 

y sus familias (6). 

Es así, ~ue los objet;i~~= ¿~ la nrofesi6~ en esta 

área, pasan simnlemente, "ºr "logr2..r unn cooperaci6n entre 1.os 

miembros de 1.a empresa"; "riromovier mejoras en las condiciones -

de trabajo"; "infundir en la industria los princinios de just~ 

cia socia1": o, ºhumanizar las e :'":1.d icio!'"lc.:; de trnaajo". 

(5) 11 Le. proi"c::i6:-i qui? t:endertl a hurnani~r~r la:.; rc.Laciones entre
el canit;zl y el trabajo, dentro de la ju~ticin social y 
equidad ~.;L!!1C.i~~Le a coln.bore.r -cara ob't.e:-icr U.."l o.;..yor rendi-
miento de 1.2 .. ~r..:idur::ción. n 

Fernández, Pilnr~ ¡.<i sió "l. es necífica d" ].3 Trubajadora So
.-; ql P-O. . .l .. _as pP!"lU~?íns indu~ tri 1 ~ F:ITS, UUAUI, T8:sis ?rofe-
sioa~~. ~6xico 1971. 

" ... todo C3.fUe!"'z.o e:i.ca:ni.nhdo u hu.m3.:1.:::.:::~ .. 1· las rel.aciones en 
tre el capital y el trabajo, se nuede d0ci::- que os también:...: 
el .i.1tento µor log1·ar el :nás adecuado rc::C.O..ciiento prod':1<;ti
vo, naraiel.azn¿flte co~ el c~fuerzo p=~ lcgr~r 1.a elevacion -
económica, µolítica, :noral y cultural de 1.-::ie trabajadores". 
García Franco, Ju:..iiermc, otros~ Ambitc:J d::·i_ Trabajo Soci.á 
dentro de la :r·3;,;:;tr;ia_, E:lTS, UNAM, México 1975, -r>.7. 

(ó) " ••• e.ouella esnccialidad que tíe:ie :::omo objetivo fundamen
tal. el. bienestar de la persona huclana, esnecíficamente, se 
propo:ie la valoración del t»abajador, su educación, con el 
fin de elevar su nivel de vida y también la armonía entre -
el. caoital y el trab'.ljo". 
Sao.vedra, Alfredo; :-f•J.evo libro de Trab11jo Soci\il , Ed. Li:
bros de México, S.A. México 1.967,o.271. 
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Com.:> consecue:lcía lÓ~ica de ·~::t0s ~1anteamie:1t;os en-

Co'1.tramos, .1ue las fu.;cio:'l.e.i del Trabaj·:> Social, si bien, tie-

nen como eje la "i,r.resti¡;,;aci6n", ésta se dirige a la indagaci6n 

de tollas &:1uel1as c.-1u.sas individual.eti como ausentismo, vicios,

ineptitud, o bien, en el mejor de los c11s0s, se le ~signa inveE!_ 

tiear las C.:>:!.dici0t•~.,: i_?:C ,r-r:-iles d8l ce"1t1-,_-. de trabAjO, entre --

ellas la ilumina.=i6n, la ventilaci6:1. o la comodidad. Todo ello, 

encamin~do n detectar las cnus~s iue desde este enfoque impiden 

una mayor nrod.uotividad por o~rte de los trabHja.dorec:;. 

Si el hwnani::::na re:i:>lviera la contradicci6n cauital

trabajo, e3taríarnos de acuerdo oor ou;;;nar nor un. Trabajo Social 

en este S·"ntido, pero l':.::.. realidad se encare.1 d2 mostrarnos que 

en :1.Uestra sociedad caoitnlista se re~uiere un Trabajo Social -

que incida, en orimera instancia, en el lu~ar común de los tra

bajadores, el Proceso d~ Trabdjo. 

Esta nosici'.Sn del Trabajo Social no ·~s aiilladc· del -

contexto de 1.as CienciGs Sociales, e3 decir, está avalada por 

ac¡uel.1.as teoríaz sociol.6.·c;icas { ll,t:nene Positivismo o Funciona-

lismo), que nro1nueven expl.ícitamente el desarrollo del capita-

liemo y con ell.o l.» exolotaciú,1 dt> la mayoría por una minoría.

Así también, estaa teorías han tenido su influehcia determinan

te en otras ~reas del conocimiento, c1rao es el caso de la educ~ 

ci6n, la Psicol.oF,Ía o ln ~edicina; con esto queremos decir que 

las teorías de lo social. se han infiltrado para la reproducci6n 

del sistema. 

Si el. Trabajo Social tiene como áreas de intervenci6n 

a la educaci6n, la salud y lo laboral, debemos partir entonces-
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de ana1izar cúa1 es e1 enfoque que de lo sociel se está imple-

mentando para su estudio. 

Para el cc20 dal pr0s•nte trabajo, centra~o en el 

área de 1a salud e inscrito en el ~~bito industrial, es funda-

mental revisar, adcm2.3 C..; 1.as Ccf'int.::-:lont?~" del Tr"":?.bajo Social -

Industrial, sus objetivos y r'uncione:::;, los e::.!'oq·ieJ funcions1..!..s 

tas de la S&lud que hasta 1a fecha son i:-itro·:ectados oor el Tr.§. 

bajador SociaJ... 
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4.2 TRABAJO SOCIAL Y SALUD. 

Entre los principales en=oques para el estudio de la -

salud ee encuentran: 

La teoría Mu1ticausa1 de la Enfermedad, que se conool_! 

d6 en la década de los 60'a, sustituyendo a la teoría Unicausa1. 

Su nrincipal exponente es Brian MncMa.hon, quien planteaba que ,.. 

la enfermedad no era el resultado automático del ingreso al 

cuerpo saludable de un a~ente pat6geno, sino que argumentaba: -

"Algunas asociaciones cronol6gicas tienen cualidades que condu

cen al observador a referirse a ellas como asociaciones entre -

causa y efecto, tomandose al evento o característica que apare

ce primero como la causa del evento o característica que apare

ce más tarde. La repetida observaci6n de una secuencia de even

tos, o de circunstancias, permite suponer que es probable que -

un efecto determinado aparezca a continunci6n de una causa de~

terminada". (7). 

E1 modelo Mu1ticausa1 e~ una especie de mecanismo en -

cadena en el que muchas variables s'? interrel.acionan con un 

efecto individual, y se considera que para la prevención eficaz 

de la enfermedad, basta con el hal.la~go de un el.emento de l.a C,!! 

dena que pueda ser eliminado a fin de producir un efecto favor_!! 

ble y sustancial.. Por ejmpl.o: E1 trabajador que no acude a su -

centro de trabajo por encontrarse enfermo, a causa de una infeE_ 

ción intestinal, producida por un virus X adquirido al consumir 

agua no potable, carece de agua entubada en su vivienda. E1 es-

(7). MacMahon, Brian~ Principios y mi!todos de Epidemiol.ogía • 
Prensa Mádica Mexicana, 2da. edición, Mi!:xico, 1975, p. 15. 
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labón que rompe la cadena es la intervenci6n en el consumo del

agua no potable. 

El. Trabajo Social se ha abocado, como lo se~ala el mo

delo mu1ticausal a actunr sobre un eslab6n de la cadena, llevan 

do a cabo medidas preventivas, como por ejemolo en el citado cg 

so, dando pláticas acerca de c6m0 eli=ir-'U' lo~ virus del agua -

que ae consumo, sin considerar que la cadena de causalidad sólo 

presenta una fracci6n de la realidad y no lleean a las causas -

estructurales. 

A este respecto, li!aci~Rhon y los mul ticausalistas argu

mentan que "No somos cn;iaces, muchas vece::i, de des cubrir algún

poder o conexi6n necesario, alguna cualidad que lague el efe~~ 

to n la causa y haga que el uno sea consecuencia infalible de -

la otra. "(8). 

El. modelo multicausel no busca las verdaderas causAs -

del problcwa, aino que nretende dar ~ resouesta práctica cor

tando la cadena. causal, mediante la modificación del alguna va

riable que interviene en el problema, a fin de disminuirlo, pe

ro sin llegar al fondo estructural que oueda ocasionar un dese

qu:U.ibrio en el sistema. 

De acuerdo con Breilh, consideramos que en este modelo 

no se permite la incorporación de 19 social en la interpreta--

oi6n de la enfermedad, sólo ae propone descubrir las relaciones 

que ofrezcan posibilidades para prevenir la enfermedad.(9) 

{8}. MacMahon ••• op cit p. 15. 

(g). Véase~ Breilh, Jaime; Bases nara el replanteamiento del -
métodn epidemio1ggico , UAM-X. México, 1381.. 
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Otro modelo que tiene vigencia en el Trabajo Social -

para la interµretaci6n de la salud.es el de la Triada Ecol6giaa 

de Leavell y Clark, en el que las causaa de la enfermedad se 

basan en tre~ factcres que intervienen y condicionan el aparee;!_ 

miento y desarrollo de la enfermedad: El agente, el huesped y -

el ambiente; factores ~ue están interrelacionados en un consta.!]; 

te equilibrio. Al alterarse uno da estos factores de la triada, 

se alteran los de~ia, rc~~iendo as{ el equilibrio y oresent~n-

dose le enfermedad, Por ejemplo; La presencia de un ambiente 

desfavorable (Condiciones general.es de la vivienda), ocaciona 

baja de defensas en el huésned activando así los virus, rompie.!l: 

do el equilibrio de todo el sistema, con la aparici6n de enfer-

me dad es infectoconta,1'iosas. 

Este modeloexplicn el nroceso salud-enfermedad de un.a

manera sistemática, pero desde el punto de vista biol6gico, de~ 

conociendo al hombre como ser social. Al desconocer al hombre -

como ser social, conciben a l.» sociedad como un todo homogáneo, 

niegan la existencia de las cl~ti~B social.ce. 

El quehacer del Trabajo social tu.ndamentado en este m~ 

delo se ha limitado a implementar medidas preventivas de la en

fermedad, mismas que proporcionan las condiciones biol6gicas 

adecuadas para que el trabajador se mantenga en el mercado como 

f'uerza de trabajo, lo que apoya ia acumulaci6n de1 capital. Un

e jemplo ea el papel del personal de la salud en el IMSS, entre

ellos, el trabaj&dor social. 

En e1 modelo de "la historia natura1 de la enfermedad" 
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se se~alan dos etapas para el estudio de la historia natural de 

una en:f'ermedad: Peri6do de prepatogénesis y periódo patogénico. 

En el prenatogénico se nlantea que "El hombre (huésoed) 

se desenvuelve en un a~biente en el que existen muy diversos 

agentes morbosos; sin embargo, sólo en determi.nadas condiciones 

desarrolla alguna en:fermed:-d." O.o). 

La interrelación entre el agente pató~eno, el. huésned

susceotibl.e y el ambiente que propicia el enlace entre el agen

te y e1 huésped, ocasiona nue la e.rmon!a se romna (al igual. que 

en 1.a triada ecológic~, la causalidad mÚl.ti.Ple determina que el 

agente penetre al Grgan±&mo y dé lugor a una reacción a ni.vel. -

celular que se traduce en enfer:nedad. 

El neriódo de notogénesis se i.nl:ci.a a nartir del mome~ 

to en que el ai:;eute penetra y se estnblece en el organismo. El

huézped resnonde ante el ac;e:-r~e con la aparición de los signos

y síntomas de 1.a enfermedad, a la que le siguen la incapacidad

anátomo-funcional, transitoria o nermanente, la recuperación de 

1.a salud, o bi.en, 1.a muerte. 

En este modelo, el. trabajador social ha centrado su 

quehacer en el. periodo prepatogénico,medi.ante 1.a ejecuci6n de 

medidas preventivas de 1.a en:fermedad; al. igual que lo ha hecho

en 1.os modelos anteriorme11te expuestos, su intervención la ha -

eo.focado a un determinado aspecto de, 1.a nrobl.emática, sin cona.! 

derar la esencia de la misma, y v~ a1 proceso salud-en.f'ermedad

como un proceso bio16gico indivi.dual y no como un proceso socia!. 

mente determinado. 

~O) Vega Pranco, Leopoldo y otros~ Bases esenciales de la Sa-
lud Pi1blica , La Prensa M~dica Mexicana, Y~~xico 1982, p. 32 
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El Trabajo Social Industrial debe considerar a CTU ob

jeto de trabajo, las necesidades de los trabajadores, y a éstos 

Últimos, como un ¿;ruoo constituído en función de característi-

cas sociales deter~inadss, por lo que se sugiere para estudiar

lo, partir para su a~lisis d~ algunao categorías sociales del 

matericlismo hist6rico. 

Dado oue lAs co:ldicione:.; da vida de los trabajadores

están determinadas por su inserción en el modo de producción y 

en un proceso de trabajo ecoecífico, eo ~ue se debe partir de 

una investigaci6n que conlleve al conocimiento de las causas 

que determinan sus condicione::: de ~roducci6n y reproducci6n. 

La i:ivc;oti ;c,ci•)n :io debe considerarse sólo como una

funci6n del Trabajo Social, sin" como un comoromiso inherente a 

la profesión, pues !.<Ólo ,., oartir de ella, e3taremos en condici.2_ 

nes de tener uns visión :::la.ra y objetiva de la realidad que pr~ 

tendemos eetudiar, e:l eote caso, los trabajadorec y sus condi-

c~one~ mat~~i~1c~ d~ ~x~s~e~c~a. 

Como ya SE ha señalado, el Trabajo Social Industrial

ha venido considerando ún~camente los efectos que determinada -

prob1emltica tiene sobre el desempeffo laboral de los trabajado

res, a l.o que ha intentado dar solución, valiéndose de activ~d~ 

des que pretenden l.a "adaptación" del trabajador a su centro de 

trabajo. 

Esto es así, porque el. Trabajo Social se plantea como 

l.o esencial a todos aquellos e1~mentos que afectan en primera y 

última instancia a la generaci6n de plusvalía, es decir, a la 

oroducción. 
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Por el.lo, la categoría central para el abordaje de la 

problemática de los trabajadores y sus familias, desde la pers

pectiva del materialismo hist6rico, ea la de ''roceso de trabajo. 

Con.9Lderamos entonces, aue el Trabajador Social en la 

industria debe tener en cuenta a la Medicina Social. para el es

tudio de la salud. 

A la Medxnna Social e~ le puede considerar como un en

foque distinto de un objeto de trabajo similar al. de la salud -

pública: la salud de la· ooblaci:Sn. S.Sl.o que la salud pdbl.ica 

" se de~ine como el. conjunto de actividades interdiscipl.inariae 

que competen al. Estado y a todos l.oe habitantes de un país ( de 

ah! su carácter de pública) para promo•rer, :oreveer, rvc:u.Perar y 

rehabil.itar l.a nal.ud en una sociedad" (l.l); en cambio, l.a Medi

cina Social., con.st.i. tuye un cuerpo 3istematizado y congruente de 

conceptos,mmtodos y técnicas necesarias para la interpretación

Y transformación del. proceso salud-eni'ermedad en su dimensión -

social.. 

La sal.ud públ.ica qu~ debiera poder asillli1ar el. ul.ante~ 

miento de l.a determinación social. de l.a enfermedad, dada su or~ 

entación colectivista, sigue desarrol.lando su práctica conaide

rando que las características que determinan l.a distribución d~ 

sigual. de la enfermedad en la sociedad, fueran biol.Ógicas, o se 

debieran a probl.emas de un a.:nbiente contaminado. 

La Medicina Social. dá U.'l enfásis a las Ciencias Socia-

(n.) Kisnerma.'l, Natal.io: Salud PÚ.bl.ica y Trabajo Socia1 , E<:lit. 
Humanitas, Buenos Aires Argentina,l.980. p.4 
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l.es como elemento rector de la actividad investigativa y práctj,_ 

ca., basándose en la iq,idemiología Social, que en el e1.ernento 

díe.gn6stico de la Medicina Social.. 

561.o esbozaremos al.gu.YJ.os de los concen tos fundame11tales 

de l.a Medictna Social, que guiaron el. desarroll.o d~ la .investí

gaci6n antes ex~uesta. Este breve pla:'lteamiento de ninKlJ.::ia ma-

n.era pretenda ser una ex0 ozici6n exl:uustiva de los desarrollos

te6ricos oue ha tenido la Medicina Social en América Latina a -

'Partir de 1.os 6o•s, de la cual, algunos de sus nrincioa1.es exo2 

nentee son Cristina Laurell. y Jaime Breilh, entre otros. 

"La ellid.e,~.ioloc;!a '2'o:oin1 e13 un.a di3cipli.:1~ componente

de l..e. medicina socia.!., en gr:i..YJ. medid!! es su comnonente diagnós

tico, cuyos c~nceptos, m~todos y técnicas, tienen por objeto a 

l.as i'ormas d·: producci6n y distribuci6n de los procesos que con 

forman 1.a salud enfermedad col.ectiva. Se dedic~ ol conocimiento 

oientíi'ico de las leyes social.es, de las nartizularos condicio

nes en que se desenvuelven los grupos so~iv6ccnómic0~ y de sus

efcctos específicos que se ca:1ifiestan m~s típicamente en sus -

miembros". (l.2..) • 

El. cuerpo te6rico e instrumental. e!l. que se apoya l.a 

epídemiología, corresponde rpinciualmente a l.as ciencias aocia

les. S61o limitadamente recurre a las disciolinas de la i'Ísica

Y de la biolog!a. La eoidemiologÍa sitúa su nivel de acci6n 

tra.n:formadora en l.o social, en cas claaea y i'ormas estructura-

les. 

(l.2) Breil.h ••• op cit. p. l.O 
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La epidemio1ogía, como un conjunto de métodos y técni

cas soci::ües, posibi1ita a1 Trabajsdor Socia1 a establecer e1 -

perfi1 epidemio16gico por clase l" "ª" le pcr:r.i te tener un con_g 

cimiento profundo y objetivo de la rea1idad social. 

Se le llama perfil epidcmiol60ico a todo el conjunto -

interreJ.acionado de nrocesos que cot1dici ;nan J.a salud enfermedad 

de una clase, constituido tanto por las co."1diciones favors.bles

como por las condiciones adversas, llamadas también contravalo

res. E1 perfil repr.~ductivo de una clase está conformado por~ 

a) Las condiciones de trabajo, gue incluyen el erado, la inten

sidad, el control del trabajo y las c:?.ractcr~sticas del obj~ 

to de trabajo. 

b) Las formae de c·~=u..-no de la~, f:.ier~as de trabajo, dt!rivadas -

para claEe social, de su inserci6n esnec!fica en la produc-

ci6n. El consumo nuede ser simple o arr.pliudo. 

El consumo si.rnnle (bio-3ocial), se refiere ~i conteni

do y cuantía de bienes básicos o contrn-valores: elimentaci6n,

vivienda, vestido, reposo y recreaci6n. Las orivaciones en eJ. -

consumo simple se asocian e~idemiol6~icamente eon trastornos bf 
sicos come 1.as enfermEn1f.1des infecciosas, d~snutrici6n, anemia,-

etc •• 

EJ. conoumo ampliado (socio-cultura1), se refiere a 1a

educaci.6n formal, los servicios de salud, transr>orte, etc •• Las 

privaciones o defarmaciones en este consumo, producen efectos 

epidemiol6gicos como los trastornos asociados con el stress. 

Si se toman en consideraci6n estas categor1as del rycr-



fil reprcd~ctivo de las clases s~ciales, se puede arribar a una 

interpretaci6n científica del nerfil de salud enfer~edad ~ue 

presentan lqs clases sociales. 

En otras palabras, al establ~c~r el perfi1 eoidemiol6g~ 

co de una clase, se eetab2.ecen la:i cor:diciones•de trabajo y de

vida do lr. cla>Je trabajadora, 1ue determinan su proceso de sa-

lud-enfer¡¡1edad. 

El. Trabajo Social en la industria ha ganado un espacio 

importante, mismo 1ue debe s~r-aprovechado no s6lo para conocer 

la esencia de 1a nroblemática de los trabajadores y sus familia~ 

sino aue debe incidir para la transformnci6n de dicha problemá

tica. Incidir no s6lc de lliatiera aislada, sino con la participa

ción activa de los trabajadores, sus familias y quienes los re

presentan en el á~bito laboral., es decir, el sindicato, para 

pugnar, conjuntamente, por lo.s dc·nandas reivindica ti vas de la 

clase trabajadora. 



4.3 ALTE!UlATIVAS PARA EL TRABAJO SOCIAL EN LA INDUSTRIA. 

Al dcsarrc112rse las condi'.liones a~ nroducci6n y re--

0roducci6n de la vida social y al aparecer prob1cm2s socinles -

originados de las contradicciones estructurales, sur~e el Trab~ 

jo Social en respuesta a la demanda social d:? dic:-i.'.ls problemas. 

Estos problemas sociales han sido definidos dP acuerdo al momen 

to hist6rico que se vive y desde diferentes concepciones como 

pobreza, mi:;eria, disfunc ionalidades, nec0sidad•'S, carenciae, 

mínimos de bienestar, injv.sticias, exp1otaci6n, etc. 

La funci6n del 'rrabajo Social es incidir, para lo que

tiene que intervenir sobre les problcrr.as exis1.entc.G e~tre 1os ..,.. 

sujetos nue tienen necesidades o carcr.cias y los su.jetos socia

les portadores de satisfactores. 

A partir de la investigación. rt:H:ll.i;t..;~J.a con los tr~ba

jadores de la emµre::;a t•-xtil Delver, se oosibilit6 ln elabora-

ci6n de un diagn6atico en el que resaltan algunas de las nece~i 

dades y carencias de los trabajadore:; y :;us familias. Los resu_! 

tados de ln investig"!ci6n, adem~s de nermi tir e.l Trabajo Social 

inicidir en dicha nroblemática, están a disposici6n de los tra

bajadores y sus familia8 par~ 1ue les sirven de herramienta en 

el conociILieato de su realidad y '.'>Uodan tranai'ormarla. 

Para e1lo, se hace necesario que e1 •rrabajador Social 

intervenga en los tres nive1es de atenci6n inherentes a su esp~ 

cificidad: Caso, Grupo y Comunidad. 

Para esta investigaci6n, consideramos nue la interve~ 

ci6n del Trabajo Scoial sería a nivel del caso y del ~rupo es2e 

93 



cíficrunente. E1 Caso rescatR la individualidad y ve al sujeto -

como producto de nu prouia historie. pereonal; el Grupo, puesto

que po..rtimo~ de un centro de trabajo en el que podemos interve

nir con f;I"Unos de trabaj~dore$ y ~rupos de familias; el Trabajo 

SociE..:L a nivel Comuniti:-_ri 1:. no ea nosib1c, ya iue l.cs trabEi.jado

res no habi "!::an e"1 una mi<:!nn. comunidad l!:eográf"icamente determin.!!, 

da, habita~ en diversas localidadeG dc1 Municipio de Acu1co. 

El Trabajo Social debe funda·~entar su participaci6n 

en alternativas que procuren la solución de la problemátic3 que 

viven los tr~baj~d~res, basándose para ello en progrmas r¡ue 

contemulen sus necr·sidedes y care:icino. Para su el.aboraci6n y 

ejecución debe coordin,,rse con las dif"ercntes instancias ir..vcl!! 

eradas en el !:'robl~ma, es decir, ccn las autoridades de la em':'

prcsa, el Sindicato, lo!! trabaja doren y sus familias. 

LE.s alternativas r¡ue se present&n en bese a las nece .. 

gaci6n, deben diri~iro~ a aspectcs tales como: 

ALIMENTACI0:-1. Los alimentos que consumen los trabajadores y --

sus ramilias no satisfacen los requerimientos mínimos nutricio

nales al intervenir f~ctcrc~ econó~icos, de producci6n y dispo

nibilidad de alimentos, entre otros. Por lo que se olantea rea

lizar programas de orientaci·5n nutricional, en los que se con-

temple el cnáximo aprovechamiento de los recursos agropecuarios

de la zono, ya riue 2on localidad·0 s rurales dedicadas a la acti

vidad agr1cola, sembrando Principalmente maíz, f"rijol y verdu-

ras de acu·~rdo u la temporada; y en baso;, a los alimentos dispo

nibles, incluyan en su dieta diaria aquellos que conten~an vit~ 

minas• mineral eo, 9roteín.as, cc.rbohidra tos y grasa.e. 
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VIVIENDA. Las viviendP-S en :La2. nue hobi tan :Los trab'ljad:res y 

BUE fami:Liac, gene~a:Lmente no disoonen de drénaje, agu~ y un 1~ 

gar para la disuosici5n ds cxcr~tas, nor 1o que e:L Índice de e~ 

fermedades ¡;astrointc,.ctL1nlez; '"' elevado. Se prorone que se i!!! 

plemente programas nue v,iren en torno al saneamiento de 1a vi

vienda, el cual comprende: contro1 de los -bastecimientos de -

agua de con.su.-n:-: !'!u.T..:':.nO ¡ d is--osici\-5!"1 sanitaria de lbs desechos -

humanos, animales, así cerno :Las basuras en generf'.:L; y, contro1-

sanitario de c1imentos, que implica principalmente su prenara-

ci6n hi;;iénica. 

SALUD DE LOS T~AB/,J,:.noRES. De acuerdo ,.._ las caracter{s ticc-.·' de:L 

centro ¿e trPbajo, _.....~ ·~~ue cc::::;id.-!'"'B.COS ~-.;e 'los pr?grarr.as deben 

centrar su atención en Lu educqció.::, en re-:aci6n a los ries--

gos uotencial"" d~ la" s '-'" t&.ncia<= ·.-..rí;:;ic:'-"- invo1ucrados en e:L 

proce~o de trabajo; rna1uinaria y herra.:nienta~ r¡ue se mane.jan; 

medidas y equipci de seguridad _,,c2ona:L y de la empresa; así C.2 

mo e1 funcion.amie:-ito y respon3abi.li.ciad Ut 1a Co~:i.!'.:? ió ·! Tliixta de

P.igiene y Se~uridad. 

La ccuacitaci6n p8ra nrevenir accidentes y enfermeda

d!?<;: debe e.boc::>rse a nro9orcionar informaci6n y conocimientos n~ 

cesarios sobre los rieHeos de trabajo, en escecial los ~ue han 

ocurrido con mayor frecuencia, como :Luxaciones, machucones y h~ 

ridas; 1os da:·los c1ue nucden ocasionBr a la S'llUd y :Las conse--

cuencias para 1os afectados y sus familias; procurar ~ue cada -

trabajador cumpla con las disr;osicione'' de seguridad de la em-

pre.ca y contribuy" " vigi1ar el cumnlimiento de 1as funciones -
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de l.a Comi$i6n; formRr hnbito2 en el trabajndor para el fomento 

y ?rotecci5n de su solud. 

E1 Sindica to debe ori'>ntar ;;.ccioncs sobre l.a sal.ud ºº!! 

pacional., a i'i:"! de ~·ue se c--.nstituya, junto can el. trabajador,

en el. princlpql or~anismo do d~fensq de la sRl.ud y de las rei-

vindicacionac ác los trabaJadores. 

CAPACITACIO:f PAR: EL TRAB . .;JQ. Tomando en cuenta los resultados 

de l.a inve~~i~ación, consi~0ramos ~ue l.a empresa Del.ver dabe ~ 

insrituir ryroeramns de capacitación para el trabajo, tendientes 

por un lado, a implemc!1.t?.r mertid~s pRr .. J hacer p·>Sible la concl.!! 

si6n de los estudios bá3icos de los trabajador~e, puesto ~ue e1 

25~ no ha!1. co:cluído dichos e~tudios; y por otro lado, al cono

cimiento rte 12 totalidqd del nroceso de trabajo en que 0stan i~ 

mcrsos. nsí como la can~citaci~n csnecífic~ par~ e1 de8~rro11o

del traba~o nue ~e les ha ~?ii;nc~do. 

HIGIENE Y SEGURIDAD EX EL TRABAJO. Es otro de l.os aspectos que 

debe contemplar la empresa y en el que 3<:! deben elaborar progri! 

mas que vayan e~ función de canacitar a los trabajadores respe.s_ 

to a l.a imoortancia que r~·presenta el. uso d.;l. e:iuipo de seguri

dad para ia rrotecci6n de su selud, ya que el 39~ de l.a pob1a-

ci6n tn1be_jadora coP..sidera. o.ue no requiere de equipo de seguri

dad person~l cara el desempeño de su trabajo; capacitar sobre -

l.as medidas de hiciene y seguridad que deben seguir l.os trabaj_!l 

dores en e]. desempe~o dP. sus labores. 

Esto$ eon, 8 ercso modo, algunos e1ementos neceaarios 

de conniderer para l.a el~boraci6n y ejecución de programas, que 



un.e. vez retomados nor las difere~t~s instn~cies, co~lleven al -

bie:i.estar de 1os trabaje.Coro:.~ y 2 1~ts famil i~s. 

El Tt"abajo So~ial. iio:?!"'~ tender 2 contribuir al. conoci

miento científico (que brindn l~ I~vestiggcién) de los ryr~ble--

mas de l~ población, Drc:no~ ... ~er 1:;.. coordi:mci6:-i d.e 1.os recursos 

y participar en la elabornci~n y ejecución de pro~ramas tendie~ 

tes a la solución de dicha ryroblem!Í.tica. 
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CONCLUSIONES 

El proceso y las condicic,1es de trabajo determinan 

la salud y el nivel de vida familiar de los trabajadores. 

Los trabajadores de la empresa Del.ver, no disponen 

del equipo de seguridad persona1 que requieren para el desempe

fio de sus labores. 

Los accidentes que sufren los trabajadores están de

terminados por la ma..~cra mecánica y acelerada en que realizan -

su actividad laboral. 

Las condiciofieS <"1lbienta.l.es que imperan en cada de

partamento de la empresa Del.ver, nerjudican la sa1ud del traba

jador afectándolo principal.mente de las vías res~i~atoriae. 

- Los objetos de tra·oajo uti.lizadoe en el proceso la

boral, como ·orodnctos químicos, tintes, solventes y colorantes, 

repercutan principalmente en padecimientos como irritaci6n en -

los ojos y dolores de cabeza. 

El. sal.ario que perciben l.os trabajadores es insuf'i-

ciente para satisfacer en lo mínimo sus :iecesidades básicas y -

ias de eua deuendientes. 

-Un al.to porcentaje de l.os trabajadores dedican parte 

de su tiempo a actividad~s agrícol.as, mismas en l.as que parti_s.i 

pa l.a i'amil.ia para a.oo~ar su economía. 

-Debido a l.a l.ejanía y dispersi6n de las viviendas de

l.os trabajadores y sus familias, con resnecto a l.a cabecera mu

nicipal, es que carecen de servicios 0 úbl.icos, de comercios ce~ 
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canoa, de centros educntivos y de servicios de salud. 

-La dieta que C".l:>!3ume el traba~ador üista de contener-

1.os req;.ierim.ientos nutricion.3les ncces:a..rios que re'Pongan su de!?_ 

gaste físico. 

-Los hijos de los trabajadores de 1~ empresa Delver, 

uresentan un aJ.to Índice de desnutrici6n y ce morbilidad en 

afecciones intestinales y respiratorias. 
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SUGERENCIAS 

Se pl.antea."l en bese a 1.os resul.tados obtenidos en 1.a -

investigaci6n, a fin de oue sean retomados por cada una de 1.as

instancias invol.·..icrades en este estudio. 

Sugerencias a 1a emnrcsa De1ver. 

-Imn1ementaci6n de cursos de capacit~ci6n para el. tra

bajo al. total. de 1a pobl.ación trabajadora. 

-Proporcionar a l.os trabajadores el. e~uipo de Beguri-

dad personal. qu~ requieren en. el. desempei\::> de BU trabajo. 

-Capacitaci6n a los trabajadores para el. uoo del. equipo 

de seguridad personal.. 

-Integraci6n de lu Ccmisi6n Mixta de Higiene y 3e~i-

dad. 

Sugerencias al. sindicato. 

-rntegraci6n de 1.a Comisión Mixta de ii.i.glene y Beguri.-

dad. 

-Sol.ici tar curs·'ls de capacitaci6n para el. trabajo. 

-Sol.icitar el. equipo de seguridad personal. que requie-

ren BUS miembros, así como 1.a capacítaci6n para su uso. 

Sugerencias a 1a famil.ia. 

-Procurar una dieta n.ue est~ constituida por al.imentos 

que contengan prote{r..as, vitaminas. :nin.eral.es, ca.rbohidratos y 

grasa. 

-Prccurar 1.a instálaci6n de 1.etrinas en sus vivieD.daB. 
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Sugerencias al Trabajo Socia1 Industrial. 

-El Trabajador Social dsbe considerar que oara el est~ 

dio de la salud de ·~os trabajadores, la medicina social posibi-

1ita la interpretación dQl proceso salud-enfermedad desde un 

~unto de vista sccial y te~rico. 

- El ~:-nt>ajc 30cl.~:1l, e.l imnlemen't.::r eJ. modelo epidemi_~ 

16gico de l.a medicina social, tiene una comprensión áe l.a forna 

en ~ue los proce.,os estructurales dei:erminan J.as condiciones de 

vida, y éstos 1as manifes~a~iones concretas de calu- enfer:nedad. 

- Para conocer les base<i de la r-roblemát i.ca que viven -

1oa trabaje.d0re~ e~ nccc:;z:..::-iv partir U.e l:-!v.o:sti. ... ::cio:1es que se

fundamenten en las cate¡:::or:fas del material.ismJ hi:it6rico. 

Para el análisis de l~ prcble~~tica ae los trabajado

res y sus familias, es ~ecesario r:rtir del.a cateeor:fa sooia1-

Prcceso de Trabajo. 
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REGLAMENTO DE HIGIENE Dfl TRABAJO 

EXAMEN !!EDl'.CO DE: ---.,-..-.--.-N----1-..,..-.-.-~---. -.--.-... -.---

Registro Núm. 

NOMBRE DE LA NEGOCIACION--------------------
CLASE DE l'.NDUSTRl'.A:----------------------~ 
UBl'.CACION-----------------------------
NOMBRE DEL TRABAJADOR:----------------------

Eda.d: _____ .eso =-----~sta tura.:------------
Trabajo anterior:---------------------------

Antooedentes hereditarios:----------------------

Anteoedentes personales: 

Patol.6gioos: 

No patol.6gioos: ----------------------------

Deformaciones orgánicas: 
Integridad fisica.: 

APARATO REtiPIRATOR!O 

Examen olinioo: -------------------------
Examen radiol.6gioo _____ (Sobre todo en l'.ndustr:!.a.s pol.vosa.s) 
Pruebas de 1-aboratorio: 

APARATO CIRCULATORIO 
Examen olinioc comprendiendo tensión arterial.: _________ _ 

l'.nvestigaoi6n de várioes: 
Examen de l.abora torio:------------------------

(F6rmuh1. leucocitori.a. y tiempo de coaculAcióo eo t.nbajoe coa Bemol: &J"lllJulaclooea baaófilaa 
en traba}OI con plomo: pruebaa ..eto'6gic&11 cm vidrierot1, tejedor., canilluoe, et.e.) 

APARATO DIGESTIVO 

Estado de l.a boca y de la faringe: 
(Vidrieros, plotnel'OI!, t.rabajoe oon mcrcw:io.) 

Examen olinioo: ----------------------------

Hernias: 

Examen de l.abora torio:------------------------
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APARATO GENITOURINARIO 

Examen e 11nioo '-------------------------
Pruebas de laboratorio: 

Extlnu~u de onns en ploruerOal, ele. 

SISTEMA NERVIOSO 

Sensibi lida.d general: ------------------------
Reflejos: 

PSIQ.UISMO 

Atención: ----------------------------
Memoria: 

Ideación:---------------------------
Efioienoia psiootúonic~;-

ORG . .\.NOS DE LOS SENTIDOS 

Agudeza visual ____ ojo derecho _____ ojo izquierdo ____ _ 

Investigación del daltonismo:----------------
Investi gaoi6n de hcmera lcip ia: 

Campo vist:a.1: 

Perímetro: 
Reflejos pupilares: 

A la lt:.:.:: 

A la aoomodaoi6~. ccns~nsual: 

EXAMEN DE LOS OIDOS 

Hcloj O(tfo Jen·cho ____ . 1 10ú Oído Í.tquicrclo ____ _,100 

Voz cuchichladu OMo dt'.'recho ______ ,()ido izquierdo _____ _ 

Olfato: 

APARATO LOCOIW'l'OR 

Estado de las articulaciones: 

Marcha: 

Movimien-tos: -------------------
Estado de la piel: 

OBSERVACIONES:--------------------------

Fecha-------------------------------· 

Nombre del médi oo ----------------"úbri ºª-------
Su direooión 
Ndmero del regiat.ro dn •U Ut.ulo proícaiooat obteuiúo en el Departamento Jo Higiene del Trabajo, Direce16n dn 
Prcvüiióo 90elal, do la Secrab.r(" d81 Trabajo y Pravi&i.Sn ftoci.11.I, en IWI cuos ImlUJ'ltrias do Jurisdicción Federal 

Céd. No. Reg. S.T.P.S. No. y Reg. S.S.A. No. 

Nombre y Dirección de la Clinioa, Sanatorio u Hospital 

NOTA:-Iodlcar co11 d1iridnd al principio de c!ltl\ boja. ctrcicn !'li ~=· t.~ •• ; •• l!~· c:;lim~!1 1néJi('o Je odn1hidn n. pcr-
900&1 dtt nuevo ingl"080 o 11i ao trala de enuh.!U m~Jico ¡k!'rh'.Jico cl pcr::iona\ du pla.ala. 



GUIA DE OBS-::'.RVACic:·l PARA L/\ '.!Qti!l';.;roAD. 

I DeBcripciSn Generai. 

1.1 Ubicaci6n Geo~ráfica. 

1.2 Características de las viviendas. 

1.3 Servicios Públicos. 

l.. 4. Com·~rc ios. 

1.5 Indu01tria::!. 

ANEXO 3 



GUIA DE OBSE:l'fA-:;I•.)fl PARA LA E:lPR"E'3A. 

I Descrinci6n Ganera1. 

1.1 Ubicnci.'5"1. 

1.2 AnteceduntQs. 

1.3 Condiciones '.;en..,ro1e::. 

1.3.1 Insta1aciones. 

1.3.2 Di2tribuci6n. 

1.3.3 Venti1ación. 

1.3.4 I1.umi:i.aci6'.'l. 

1.4 EQuipo de Ses:uz-i.d~d. 

l.. 5 Servicios :'hni ta.rios. 

II Proceso de Trabajo. 

2.1 Descri~ci.6~ de1 Proceso de Trabajo. 

2.2 Organizaci601 del. Proceso de Ti·abo.jo. 

2.3 Uedios u:i TrabHjo. 

2.4 I::lstrumentos. 

2.5 Control. y Ritmo de trab~jo. 

2.6 Equipo d3 ~a;;-~ridad Personal. y de l.a Empresa. 

A:'fEXO 4 



GUIA DE E'TTREV!~TA PA~-~ LAS AU'rORIDADE3. 

l. Antec,.'1~nte:; d:> la Em..,resn. 

2. Orga.ni~rama. 

3. Prc:;tac¡j_orie-' Sociales. 

3.1 Personal d? co~ic.nzc. 

3.2 Personal sindicalizado. 

4. Ore;aniz.,cioaes Obrero - Patronales. 

4.1 Sindicato. 

4.2 Comisi6n l.~i:x:ta de Seguridad e Higiene. 

4.2.l Estructura. 

4.2.2 Objetivos. 

4.2.3 Puncio~es. 

5. Orga~izaci6n del Proceso de Trabajo. 

6. CapacitaciS:-i del personal. 

7. Servicio Médico. 

8. Actividades Recreativas. 

ANEXO 5 



GUIA DE E'.'f'l'REVIS'!.':~ ?ARA EL 3I.Y:J!:::;TO. 

L. Estruct".J:a. 

2. Organizaci6n. 

3. Objetivoo. 

4. Funcio:-ies. 

5. Actividad~z. 

ANEXO 6 



UNIVERSIDAD NACIONAL AIJTO !'<OMA DE MEXI CO 

ESCUELA NACIONAL D":: TRAE!AJO SOCIAL 
E~CU:::STA DE: C!\b1PO 

105 

I. DATOS GENERALES. 

l'io •Encuesta 

!.Pecha 

No. 

l. .l. ES true tura l!amil.iar. 

Nombre 
sa_ i~ ~ l.ugar ;t.ieOipo eac. 
xo- Parait nac. a.mp nac. rea. t~ 

Sncuestador --------

OcuoacicSn InRTf)SO t~ :ffim. 
prl. ne. comp. IO • o:inc. °'::...:OCmlo==·-1--..::m::.:en=s.~= u.'--I 

-+------<-------

,__....._. __________ ,.._ _ _,_ __ --t-----l--t----t----.¡------;·-··----- ·---·--- ·------1·----t------

..... 
,_·_·}· ... ·. 

1----+--'---'--'-'----t-+---t----- -- ---- ~----+ 

---+----- ------1--------1 

··-·- ----- - -- -----·---·- -~-:------· r-----· 
".· ' .. §;;', .·.· 1 

1--+.-:----.;._;;...:...::;.::....._:. _ _:_--'f--+---t----+--t----+---~--j- -----~---. 
-~< ....... • 

.'. · .. 
···--·-·· ·-. , .. 

l 
i 

..... _.. 

.. 

.. _____ ,..... ________ ~-- ; -~-

- ... 
--- ·---· .. ·-· ·---~ . --·-

·. -



1..2 Distribución del. In6%"eeo (mensu:l). 

Renta. o prod. COafbuo ti bl.e 

Alimentación Transporte 

Educación Abonos 

Agua Diverei.onea 

Luz Ahorro 

TO T AL 

II V I V I E N D A. 

2.1. DIS'l'IUBUCION DE LA Vl:Vl.:.NDA. 

2.i.i La casa quo hab~ta es : 
Propia ( ) Rentada.{ Preotada ( 

2.1. 2 Material.e" de construcción : 
Techo Piso 

2.1.3 N"dm. de cuartoo con qU6 cuenta 1.a vivienda 
No. de dormitorioo cocina 

2.2 SERVICIOS. 

2.2.i Servi.cioa con que cuenta lu vivienda 
Drenaje~~- Ab~: !n~~a{ ) ~xtrA( 

2.2. 2 Die posición de excretna : 

dónde 

cto. baño 

----- LUZ ( ) 

W.C ( ) Letrina ( ) Póea Septica ( ) Haz del. su.el.o ( ) 

2.2.3 Porma de el.iminación da bll3ura : 
Abono ( ) Quemada ( ) :enterrada Tirada ( 

III A L I M E N T A C I O N • 

3 .l. Ine;aeta habitual. de 1.a. !..miliu 

D"3SAYU~l0 



J.2 Lue,er donde ocostuml)re- comprar l.oe a.l.imentoe que consume l.a -
fMlil.ia 

IV SALUD-Eiil"ERMEDAD. 

4 .l..1. Patol.ogj:as paaecidaa on 1.oe ól. tim.oa 6 U1eses de cada inte~ 
te de l.a temi.1.ia 1 

lio. .Puto1ogfaa / Signo.e y sintomes 

--

Reci\,1.6 
aten. 11!<1cl. 

4°l..2 Servicio médico al. que aciide l.a f9.111. en caso de enfermedad 

IMSS 
!SSSTE 
s.s.A. 
PRIVADO 
OTRO 

4 • '2 • llEMO CIRAP'J:I,. 

4.2.l. Pregunto.r a cada mujer mayor de 1.2 a~os 

No. No. E)Dbtlra-
no. de b:1Jos No .de h1joB 

abortos 
No.hiJOB 

zos. nac. Y:!. vos nac. muert<J! Vivo e 

' 



!lo. 

4.3.1 Del. menor de 1 ai\o b mesen a 5 afl.oe 1.1 meses. 

--- ------- ---- -~ 

1 

pg!Ull. PERXX. PERXM. 

No EDAD PESO TALLA CRPALXOO TOR.AXIOO ABDOM. 

1 

1 
1 

4.3.2 Col.oraci6n de tegumentos y ,AJ1exoe. 

F.IEL roNJUNTIV N3 PELO UNAS DIENTES l!U:3SOS 

--- -· --
! 

4o4•1. ¿Ha rsl.l.ecido aJ.gd.n miembro de BU randl.ia en l.OB t\l.ti.moe 

5 al'loe ? 

PARE:N1'ESOO SEXO EDAD PECHA CAUSAS 

-



V P R O C ¡;; S O DS T R A P A J O. 

5.1. Actividad prinoJ.pa1 que desempaii.;;.b..• antes de ingreaar a io. f'ábr!_ 
ca : 

5.2 IIBLACION CONTRACTUAL. 

5.2.l. Antigueded en l.a i'ábrioa 

5.2.2 T:l.po de contratación : 
Baae ( ) ccni'ianza 

5.2.3 categor:!n qua poooo on 1n empresa 

5.2.4 Actividad que deaempeffa en l.a empreea. 

5.3 JORNADA DE TRABAJO. 

5.3.l. ~ae a l.11 semana que trabaja 
5.3.2 Turno en que l.eborn i' 

Mat. ( ) vesp. ( ) Noct. 

Temporal. ( 

Horario 

!l!ixto ( Rot. ( 

5.3.3 Medio de transporte que util.izu para l.l.egar a. eu trabajo 
Clllllinando ( ) Bicicl.cta ( ) · Pesero ( ) AUtobi1e ( ) 

5.3.4 Tiempo que empl.ea para l.l.egar a su trabajo 

5.3.5 ~iempo que tiene para. comer : 

5.3.6 Lugar donde consume 6UB el.imentos ' 
5.3.7 QuJ.en prepara eu.a ol.im.entoe • 

5.4 IKSTRUJ!ENWS DE TRABAJO. 

5.4.]. ¿QU6 objeto a de trabajo util.iza en ou proceso J.aboral. ? • 

5.4.2 Tipo de instrw:iantoo do trabajo que util.izR 1 

( ) xanuoJ.ea 
( ) •écánicos~~~~~~~~~~~
( ) Automatizados 

5.4.3 ¿Tiene control. sobre eua instrumentos de trabajo ? 
Si Porqu6 
No 

5.4.4 ¿La actividad que desempeffa l.e exige un determinado ritmo ? 
SI ( ) Porqué 
No ( ) 



5.5 Cil'ACITAc:IO!i PARA EL TRABAJO. 

5.5.i ¿Le pidió 1a empresa lil.glin requj.si.to parn .,,ntrar a. t.rabnjnr? 
Si. ( ) cuál. 
No ( ) 

5.5.2 ¿Ha recibi.do capacítac1.6n en 
bajo que desempeña ? 

la empresa pBrl' roaJ.iz:ir o1 t~ 

Si. ( ) 
No ( ) cuándo 

5 • 6 ACCl:DBl!T.SS DE TRABAJO .• 

¿Hn su1"r1.do aJ.gdn acci.dente en el. desempeño de 
el t~empo que tiene de 1aborar on la emprean ? 

Si. ( ) 
No ( ) 

1)1.a¡;ndsti.co 

5.5.2 ¿Reci.bi.6 1.ncnpacidad 7 
Si. ( ) 
NO ( ) 

5.6.3 Atenc1.6n médi.ca roci.bi.da 

au trPbajo en 

5.6.4 ¿Para el. trabajo que doampoña requj.ero de equj.po de segurid~d~ 
Si ( ) 
No ( ) Bn que c::>=i.ate 

5.6.5 Se l.o proporciona l.a empre~a7 
Si. ( ) 
No ( ) 

5.6.5.1 LO utili.zn? 
Si 
No 

5.7 S&GIJRIDAD SOCI:AL. 

Porqu& 

~.7.1 ¿Que preetaci.ones l.e proporciona la empresa? 

5. 7. 2 ¿Se real.1.o:an oxéJDene" 1116dicoe periódicamente ? 

Si &n que consisten------------
No cada cuándo? 

5.7.3 ¡,&etá sindical.izado 7 Si. 

5.7.4 ¿ Dessmpefl'.l al.guna función dentro del 31.ndicato ? 
S1 e > 
NO ( ) 



5.d MORBILIDAD. 

5 .d .1 31 ntom~ tolog:(C'~: 1u i:::ir pndc1:e con ui .• yor f'recuencia. : 

.----------· - -·· --r- ·-- -

::iI ITOMAS PRECUS.i~A 

Catarro 

Too 

Dolor de eargWltn 

Dolor do oído e 

Dolor de cabeza 

Dolor de ea pal.da 

.llc>lor de piernua 

' Irritación en los ojot:. 1 

Jnflumac16n de pierna!_ ~ 

otrn: 1 

v:r A e T. E e o 11 o M I () A e o !.! p L E M E !i T A R I A • 

2.1 CUántos metros de tierra poooo? 

6.2 Que productos siembra ? 

b.2.1 cada cuando? 

6.2.2 Quien realiza esta actividad 

6.J Destino del. producto : 
auto consumo ( } 

6.4 Que aniJllB.les tiene? 
6.4.1 Que uso les da 

Venta otro 
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A:k~'tlAY . 

AlLAl'"')l.l~._-:;:o 

MICHOACAN 

MORELOS 

POBLACIONES DEL EDO. 
DE MEXICO 

AneJlo 8 



" 

ESTADO DE 
QUE RE TARO 

ACAMllA.Y 

UI 

----~ Po...lm.ntgdo 
------- Camno Revestitlo 

@ Aculco. Cabircwo Munlc1pol 
lUbieQciand• lo Empr•sol 

.. Locolldad•• en qu• hobtton 
ICla Tral>oJqdor•• 

,' 
' , 

' ' .: .... TIMILPA!t-,, 

' -. 
IV 



LUGAR DE RESl'.D:P.NOIA DE LOS TRABAJADORES Y SUS PA!ál'.Ll'.AS 

PUEBLO 8N, PEDP.O llF.NXHI 

HANCHElUA F,J, <~Ol.OJ;,'11<>, 

EJillO SAil LUCJ>.S 

CP.BF.CERA MPA L. ACl'Il.!O 

EJIDO LA SOLEDAD 

i;:.r:uio .ARROYOZARC ,, 

I'.1:.~WHERIA FONDO 

EJ l llO :>.r,t: JERON IMO 

l'UEBf,tl n~'A. ANA MATI.AVAT 

PlJ'füLO STA. ~JA. N.o\:rIVITA8 16 " 

ANEXO 10 



EDAD DEL TRABAJADOR 

31\ 

ANEXO 11 



16\ 

16% 

POBLACIO!I POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

MASCULINO FEMEJII!IO 

6.5% 50 + 

1i 45 49 2i 

40 l¡l¡ 2i 

35 39 

30 31¡ 

25 29 

20 24 

15 19 

10 14 

14% ~L..:.::.:._:.::....;...;:.;...;:.:.::....;...;:.:.::....:.::....:.::....~..o..-_:.....~-; 5 g 

15% 1 4 

o 1 

7'!; 

2oi 

ANEXO 12 



ESCOLARIDAD DE LA f-GELACION POR r.RUFOS DE EDAD. 

T 
G R A D o DE G P. u p o s r~ ¡; ,. 

D A D 9 
ESCOLARIDAD 6 - 12 .13 18 !So 14 25 - 30 :n J(, !7 - !.,¡ 7 I;') - 4t:! 49 5q 55 

A 
L \ 

1º PRIMARIA 22 32 9 

2º PRIMARIA 20 51 14 

30 PRIMARIA 14 :1 ''º 11 
--

40 PRIMARIA 11 26 7 

50 PRIMARIA 25 7 

&º PRIMARIA 25 39 il• !"' 124 34 

iº SECUNDARIA 

2º SECUNDARIA 13 

30 SECUNDARIA 11 27 

2º PREPARATORIA 

\?lALrABETA rUllCIOtlAL 

A ti A L r A B E T A 17 

T o T A 82 49 77 78 29 15 22 364 100\ 

PORCENTAJES 23 14 21 ~l 100% 

ANEXO 13 



OCUPACIOll PRillCIPAL DE LA POBLACIOll POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

PRIMARIO SECU!!DARTO TERCIARIO TOTAL 

EDAD CAMPESINOS o B R E R o s O T R O s 

M F M F M F 

15 19. 8 1 3 2 3 17 11 

20 2'+ 3 2 33 7 1 47 30 

25 29 3 1 37 .1 42 26 

30 34 21 1 2 24 15 

35 39 1 6 7 4· 

40 44 1 2 1 

45 49 2 1 3 2 

50 + 12 3 1 17 11 

TO T AL 29 8 101 10 2 9 159 100%· 

PORCENTAJE 18% 5%% 64% 6% 1% 6% 100% 

ANEXO 1.4 



OCUPAC!OH DrL íMBA.lAD0R A!ITf.S Df, I~i~'RF.SAP. A LA rABRICA 

OCUFAC o !I 

SECTOR PRIMARIO ASALARIADO 

SECTOR PRIMARIO POR SU CUE!lTA 

SECTOR SECUNDARIO ASALARIADO 

SECTOR SECUNDARIO POR SU CUElITA 

SECTOR TERCIARIO ASALARTA!lO 

SECTOR TERCIARIO POR ~;•' CUENTA 

ESTUDIANTES 

T O T A ¡, E s 

fRECUI:?ZCT AS 

9 

34 

17 

?7 

9 

101 

TRABAJADOHES 

PORCENTAJES 

9 

3'• 

16 

27 

5 

9 

100% 

ANEXO 15 



OCUPACION CO:ñPLRMEliT.ARI.A DEL TRABAJADOR 

IlIIIIIll ACTIVIDAD AGRICOLA 

- COMERCIO ( 1'IENDA, 

- SERVICIOS 

IBá] SIN OCUPACION COMPL. 

ANEXO 16 



DBSEMPEflO DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

"'l.• 

TRABAJADOR Y PAb!ILIA 

· ·cONTRATA 'PSOtC'° 

TRABAJADOR 

TRABAJADOR, 

.ANEXO 17 



SALARIO l'.3NSUAL DEL ~RAEAJ ADOR 

( miles ) 

SAL AR I O l!'RECUENCIA PORCENTAJES 

).04 "4· ll.8 1 7 

l.l.9 - 133 27 26 

134 - l.41:S 

149 163 19 l.8 

164 l71:S ti ti 

179 193 l.6 l.6 

l.94 201:l l.6 16 

209 ~23 2 2 

224 231:S 

239 253 2 2 

254 2ó0 4 4 

~O T AL l.Ol. J.00% 

ANEXO l.8 



A G U A 

INTRADOMICILIARIA 

ACARREA DE CASA VECINA 

ACARNEA DE FUENTF.S 
N.A. TURA LES 

EXTRADOMHHJ,TAHTA 66··~ 

ANEXO 19 



.MATERIAL!::S DE CONSTRUCCION DE lIAS VIVIRNDA.S 

Lám.:ina cartón 

COo.-icreto 

Teja 

Lám. Asbesto 

T 

Tierra 

Mosaico 

cemento 

Adobe 

La.dril.1o 

Pi.edra 

Tabiq:u.e 

1~ 

E e H o 

~2:. 
p I s o 

P A R E D 

27~ 

285(. 

44¡!. 

ANE:XO 20 

ANEXO 2l. 

62~. 

ANK.XO 22 

94~ 



lTI[J 

C:I 
lillill 

JIOl'lll 116¡i\11,1111 

liAH 111.Cli tll ll•J,() 

'/I, (J, 



~Of-:f\!! .• IDAD 

n A D "º u<¡ so T 
o 
T 

PATOLor.rAs 1·· 
1.:¡ A 

L 

Ltff. I Nf!:CC I O!:>AS 

n r " r " F 

211 20 10 

~-~'-~-~-~~ .~-·~·t---''--+"'---'--+o._-'--+-"---'--l-"--'--!-!'---1-4-!!..._!_-l!L....L-I 

¡----=-1?~1-~,¡~:S~T~l~!l:cA~!.~F-"-__ __,f----~1,_: __ -f-.---+.----+----1-----Í----- ---·-+----J---t---t----J----f----i 
ENF. !H!t1:c!C,':."' . .S 1 1 

1 
r.i .... i::: .... t>·.-,.-,· - J -1,·1~ -'---·-·-:-;,¡,---'''-' r---i~--t--~r--'--+'--~-f---'-jf--~-Lf-é.-c!_+!!"L'....J'~ió1.i-'3~''-:._r:!.j7 
SAN°1!·H'Im; .5 1.' 

1---=r.~z:r:_;_'_:R~.r.~u~X~A~T~l~C~A"~c--+----~¡' __ __, __ _,_ __ _,. ____ \---\----~-~--~--·--t---t---t----+----+1-._s~-~1~.4 

Ellf'. C/1VID/,D ílUC'AL 4 1.5-1. 

Ulf. V! PI C.A.S 

r:ur. H!PLRTt:W"iI'.'AS 

TRASTOR!lOS APARATO 
GLNITAL 

PROBLEMAS RENAI.i::S 

ACCIDEH'rt:s 

A?lf.HIAS 

TO T i\ r, r: S 

-----..... ---

¡ 3 1 l.' 

2 2.S-1. 

• 2 

1. 5 

1 1 • 5 • 5 

1 1 • 5 . 5 

• 5 

12•1 111 

'" 



SJTA~O !iUTRIClO~lAL DE 1C3 

HIJ03 DE LO::l TR;,BAJADORES. 

.AflEXO 25 

enD D!':SNt'TR:::c1cr; lo GR.AI"l' 

~ TJR::iNuTnJ(;Jt:l" 2<> ·aru,'no 

~ NORll!AL 

ITJ JJK:>NUT~<ICLH JJ GRADO 



COSTO D,!:¡ LOS ,U.IñlEllTOS MAS CO!f.U!l3S, TOll!AOOS D~ LA ENCU.t::STA 

CUALI-CUAi:TITATIVA APLICAJJA A LA l'AIGLIA JJ.t:: LOS 

TRABAJAOOR,!!;!;. 

CAN1'IDAD 

l K.il.ogrnmo 

" 

.. 
" .. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

:L Litro 
.. 

l paqueta 

caja 1/2 kg. 

eobre 

ti 

1/4 litro 

ALirt.i,;NTO 

arre~ 

frijol 

azúcar 

c9rne res sin ilueoa 

carne res con hueso 

carne puerco a/h 

carne puerco c/h 

pol.l.o 

ji tomate 

chil.e verde 

cebolla 

tomate 

ajo 

caJ.abaza 

papa 

limón 

pl.átano 

huevo 

aceite 

puJ.que 

sapa 

Harina de arroz 

maicena 

café 

cerveza 

refresco 

CO:>TO 

' 545.00 
s 500.00 

s 230.00 

i.3~700.00 

$2,500.00 

$3,700.00 

$2,500.00 

$2,500.00 

' 700.00 

$1,100.00 

s 600.00 

' 900.00 

SJ.,000.00 

* 600.00 

' 400.00 

' 500.00 

' 450,00 
$1.,000.00 

' 980.00 

$ l.50.00 

• 230.00 

$ 300.00 

' 200.00 

s l.20.00 

s 250.00 

' l.50.00 

Aculco, Edo. de M6xico 

Jul.io - l.987 
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D!STRIBUCIO!I DEL INGRESO 

( Porce'1rajes ) 

1 11 21 31 •11 51 61 71 81 91 T 
PORCENTAJE SIN o 

O\ 
a a a a a a a a a. a 

T DESTINADO 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100\Dato A 

RENTA O PREDIO 46% . 51;\ .l!f. 10 

ALIMENTACION 1'!. 3'!. a't 18'!. 28% 18'1> 8'1; 13% 4% 10. 

EDUCACION 50'!. 25'{. 9% 1'!. 1" 15% 10· 

AGUA '•2't 59% 10 

LUZ l;Q'{, 60% 1i 10 

VESTIDO 11i 3% 2% 79% 10 

COMBUSTIBLE 5% 94% 2% 100 

TRANSPORTE 5 .. % ... 19% . 22% ~% l't 100 

ABONOS 50% 27% 16\ 5% 1% 1i 1\ 100 

DIVERSIO!IBS •.¡ ·7% 15% 18% 12% ¡\ 4'1; 1% 100 

AHORRO 55% 27% 15% 4% 100 

AJrCYO 27 



LUGAR DE A.BASTBCI!illENTO D:e: ALib1SNTOS 

Tiendas Local.es 

Camionetas AJnbu.l.antes 5~ 

Mercado Arroyozarco 

COnaeupo l.ocul. 

Mercado de Acul.co 

ANEXO 28 



MEDIO Y TIEMPO DE TRANSPORTACION 

MEDIO Y TIEMPO 
DE 

TRANSPORTE 
l.•a l.0' ll.'a 20' Tot. 

CAMINANDO 2ó_ -39 

BICICLETA 5 8 5 4 2 2 26 

TAXI COLECTIVO 4 6 8 l. 3 22 

AUTO PARTICULAf! l 3 l 5 

CAMINANDO Y TAXI l 2 l. 2 3 9 

T O TA L 10 37 25 8 10 7 3 l.01 

ANEXO 29 



MORBILIDAn DEL TRABAJADOR EN HELACION co~ OBJETOS DE TRABAJO ---
DEPARTAMENTO 

OBJETOS 

TRABAJO 

SINTOll!AS 

DOLOR DE OIDOS 

i COtlT. 
ALI!!. URDIDO ENG. TE.TIPO TirlT. ACAB. ; PE CAL Ml»I'?'. 1 

T 

1 
SEl!V. o 

T ! 
Au..J ... ~ 

A 

1 
Pe.re•~,."'-
Tt.S. L 

! 

DE 

1 

1 

14 9 

/li-...0. Tli¡6.._,, .. e~..:- r""~"°"'•~D t..-.c;•·"··""~I ''''""· µg¿y...., ~~ ti.oc .. &'~ '-~-•i.r-, ·~-~.e> ..._ g..,¿ .. ~. -ruu.,.. .. ....:. -:u ••.J. 'J 
Q.,,,;-,,.;o.., Í t.o:v.i.>r~...o [ •IL4•0f'~o..;l rac..,,;::pf~ '-•"'•<" "": .... ~_.. .. 
A...., ... :,,¡; T ,.,. .... -'ª:)1 tl'.- .... '°'""', ~~..r.: ........... '"' .. r ?.-"'-!:> .. ~!:)-'•-" 

l~ ~ -) ~ UI( '"" 1 ~1 "T'.> 

1 l .!""""O<IM 1 ~¡; LIJ t.<.::.;;,.,.. • .., ........ I:'~ Q.J·-~ 'ft~-· ... •::i..:> r-·~ ...... ..:,... • 

, 1 ~:;,~ " ~:-~~ ~ ¡:~ ... .;,~......,;uj ~.4.l""ll •j A- .. o 

CATARRO -------1--1---t--~----1(¡.)f.Ja..t..w.r.1.J"t'-O(..;llLA.~tc>j .... d...... ¡ 1- ji 1 

----------+--------!-- ---¡---- 1 1 j ··-, 
TOS 1 \ 1 ' 6 \ l i 1 1 l , 

_DO_LO_R_D_E-~R_G_A_N_T_A·+-------1---~!---2- 4 . --T- 2 i 4---r- -;---T- - -----... -¡--- .. 1- __ ¡ -

·-·-- -------------/ 

12 8 1 

14 9 

2 ' 1 1 1 1 ~ 
1 2 8 3 2 ¡ l 4 ! 20 ! 13 

1

~~00-~~LO~-~q-~~D~E~="-·-S=P=A=L=D=A~~!l-,----_-_1=======1====:===1=======9====+-¡_-_------,~---_-_-1~-~=--:;·-~¡ 1 1 17 

DOLOR DF. CABEZA 

11 

MOLESTIAS EX:T.INl'I 2 1 6 : 1 . 2 j 3 1 116 

1 

_1H_H_1_·rAcrnr¡ -~~<'._::; J _-_-___ -_-_-_ ~: __ 2 ______ +------~---__ -_-_-__ -__ 1_1_ [-_--3--.,--\-_-6 _____ -_'¡i-_-3--r--5--i-__ -__ -_1-__ --r !
1
-__ -3--~---:--L-_-2=3~ 

10 

OOLOR _ _DE ~l_~'.1-'1:!_~-+~--+----~ __,_ _____ ¡ ---+------+-----.------¡----¡1 __ 1 _ _,1 __ 1-l 

ALERGXA EN MANOS -i 1 ; 1 Í i-------·-- - ----- ______ _¡ ________ ----' -- ----- -- __________ L -·-·----- ------- 1 1 

2 1 NERVIOS 1 1 i 
----1------¡------r-----j---¡-----j 

19 12 TOS, CATARRO Y 1 
i..-J)QLQRJJS G~·A~R~G~A~N~T~A"+----+---2--+----+--1.1 __ ..,...._1 __ t-_1 __ ¡--_1 __ t-_3 __ i-----r---r-~ 

__ 2 ____ _1.!._ ____ g _________ §7_ -- 12 ~8 13 15 T O TA L 
¡...-------

PORCENTAJES 
---·--·-

" EN REL. AL TOTAL 
11E TRABAJADORES 

3 153 100·i' 

2 100" 

50.i; ------ --
ANEXO 30 

1:º.:..."--'---=:....:7.:..~__i--=1:.::º-=º8-'-~--'--'-;~;-"'_.:..·_-~~5;~º.:..:_·_-_I~----~-~:=~~.:..%_-_-_-=-1-_o-

8

_0--_ -.;_-__ .--__ .~_5º_4_~-~======-~-t---t---t 



TRABAJADORES POR r;:::PARTAJ.:ENTO 

43" 

13" 

7f. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

l. Al.macén 

2 Urd:i.do 

3 Engomado 

4 ~ejido 

5 Tintorería 

6 Acabado 

7 control. de Cal.idad 

8 ?:ran tenimieo.to 

9 Servicios 



RELACION MORBILIDAD DEL TRABAJADOR CON Ar:TIGUEDAD E?l LA FABRICA. 

"' "' V> "' ANTIOUEDAD w ~1 "' w V> Ul en "' "' Ul ..; "' "' "' O') "' o o o o o o 
~· "' "' "' ~ = &"!: r: '"' = = .., 

\ SINTOMAS "" "' ::.4 :;,.,; ... ..; ..., « ..., 
"" .... 

o 
1 

... "' 
,.,., ... "' "' ...... ... ..... "' e- .... 

CA'!?ARRO l l 5 l 1 1 2 2 14 

TOS 1 ---~ l 2 1 1 12 

DOLOR CAR'1ANT.1! l 1 3 4 l 14 ) 1 l -------- ¡ ---·-· 

DOLOR OIDOS 1----L- ,___J 1 l 2 -- -- ·- - - --~·--

DOLOR CJ.BEZA 1 8 l 1 3 3 ) 20 -
DOLOR J::SPA LDA 4 l l 7 4 17 

DOLOR EXT. INF, l. l l 4 2 l l l. ) l. ló 

IRRITACION OJOS 1 l 2 7 2 l l l. l. 10 7 34 

DOLOR CINTURA 1 l. 

ALERGIAS MANOS l l. 

NERVIOS l. 2 3 

¡;gibR c~¡~~!~TJ. - l. l. 2 5 l. 3 7 ·3 23 

T O T A L 
... 

ANEXO )2 



' 
T A e T 

DSP AflTA.MllNTOS ¡;; 'r e o 
A • o 

J X A 
o 

DL J. 
X ~ :e N g J: ll T 

D T A 
T 

D T A ACCIDENTSS U.ti T:UOA.JC. R o . D z A . 
L o D 

Macho eón mano derecha :! l. 2 5 

Luxac:1.dn. mano derecha 3 l. 4 

Herida llULDO derecho. 2 :!. l. 4 

Boba.ca ea. J.oa ojo a .l. 2 .3 

Quemadura ext. eup. de re ch< l. l. 2 

Her•da. en el toreo l. l 2 -
l)Jr't!!dnB eny~ dcdo:J 2 2 

Les:i.dn C.el ojo por gol.pe l 1 

Practura. ele cJ.a v:1 cuJ. a l. l 

Herida de brazo izq..Uerdo l. l. 

Herida "ª lu. caber.a l. l. 

Practura. mano derecha l l. 

TOTAL DB ACCJ: Dl!NTES 14 l. 3 2 7 27 
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EQUIPO DE 

SEGURIDAD 

l'CB. TOTAL POR 

DEP AP.'f .A.?'!"EMTO 

POB. QUE REQUIERE 

EQUIPO DE SEG. 

POS. A LA QUE SI: 

LE PROPORCIONA 

:-os. QUE LO UTILIZA 

POS. A LA QUE NO SE 
LE PROPORCIONA 

POS. QUE NO REQUIERE 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

EQUIPO 

z 8 
tl § < 

8 5 Q 

"' a < ::> 

7 

2 

tic SE-0VP.IDAD 

< 
~ 
:;! g o 

§ !;; 
¡:: 

10 12 

20 11 

2 7 

a 

18 2 

24 

r::?.sc::r.:.. 

·-o 
...i E < u :e V> 

8 
_, 

El 
~ o u 

"' ¡;; ~ "' "" z 
u o ::! < u 

o 8 .... ;:¡ .., 
~ 8 < 

< .. ...i "' ~ ... ¡:¡ li: 
~ o Ei 

j ... 
·- w 

"' 

13 101 100\ 

~12 62 sa 

2 27 27\ 

22 22\ 

2 35 35\ 

39 39\ 
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EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDO POR DEPAR'!'AMEtlTO. 

..., 
-e < 

"' o ::;; C) :á DEPARTA!llFllTO~ o ..,; iS "" "' o ..., H ..... 
o ~ o "" "' o f.i t.> [j 

EQUIPO DE SEGUR!-
C) "' I=> o < "' ..... 
3 

.... o ..... ... "' ... ... > -e 
DAD REQUERIDO. "' C> ..., ;:; ... "' z ¡:j ~ "' ¡;¡ w t.> o ~ < ::> ... ¡;.. ... o Ul ... 
GUANTES 8 1 6 l 16 

MASCARILLA 2 l 16 6 ll 4 3 46 

OREJERAS 4 2 2 a 

BOTAS 1 l 5 2 l. 9 
ZAPATOS CON CASQUILLO i 
DE ACERO l 4 2 7 

GAFAS l l l 2 5 

CARETA l 5 6 

PECHERA l l 

FAJILLA 2 2 

IMPERMEABLES :' 2 l. 

UN! FORME l. 2 l 4 

CASCO l l 

T O T A LES 2 2 3 28 25 13 4 25 2 94 

ANEXO 35 
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AGUILAR, ALONSO 

ADER EGG, EZEQUIEL. 

BASAGLIA, FRANCO Y OTROS 

BREILH, JAIME. 

CAJlARA NACIONAL DE LA 
INDOS'l'RIA TEXTIL. 

CARAS DOlllINGUEZ, MANUEL. 

CASAR, AMPARO. 

CRUZ LUNA, PATRICIA. 

La crisis económica actual y el ter 
cer mundo. 
México, 1981. K:Lmeo. pp 24. 

Del ajuste a la tranef'ormaci6n. Apun 
tes para una historia del trabajo 
soci.al.. 
Cuadernos de Trabjo Soci.lll./l.O 
Ed. Ecro, Bs. As. 1975 

La salud de loe trabajadores. 
3.,,. Ed. Nueva Imagen. 
Méxi.co, 1982. pp 251. 

Bases para el replanteamiento del -
método epidem1.ol6goco. 
UA.M-Xochimilco, México, 1981. pp30 

Memoria Estadíetica 1981. 

La industri.a textil mexicana 1790--
1845. 
Pacultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. UNAM, México, 1981. pp 50 

~ ~~jac1.6n de i ... ~ condiciones de -
'rrabajo y el Contrato Colectivo en
México." 
Estudios Sociológicos. 
Vol. 2 Méxioo, 1979. pp 290-325. 

"Industria textil y clase obrera". 
Revista mexi.cana de Ciencias Políti 
cae y Sociales. 
URAM, México, 1981. 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1987. 



DB LA MADRrD, MIGUEL. 

ESCUELA NACrONAL DE 
TRABAJO socrAL. 

ESCUELA NACrONAL DE 
TRABAJO socrAL. 

PERNANDEZ, PILAR, 

GARCIA SALOR, SUSANA. 

GUTIERREZ ROMO, ERNESTO. 

HBINZ, DIETERICH, 

HELLER, AGNES. 

DISS , COPLAMAR • 

KISSNERM.AN, NATALIO. 

Estado de M6xico. 
Coordinaci6n Genera1 de Documenta~ 
ci6n y Aná1isis de1 PRr. pp 81. 

Organizeci6n Académica 1983-1984. 
UNAM, México, 1984. 

Propuesta de1 P1an de Estudios 1986. 
UNAfd, México, 1986. 

Misión específica de 1a trebajadora
socia1 en 1as pequeñas industrias. 
Teie Profesiona1. UNAM, México 1971. 

La especificidad de1 Trabajo SociaL 
ENTS. UNAM. 
México, 1986. pp 97. 

"Loe riesgos de trabajo y su prob1~ 
mática". 
Seguridad Socia1. Vo1. 30 Núm. 127-
128. DISS,México, 1981. pp 87-99 

La investigación científica. 
U.A.14- Xochimi1co. 
México, 1985. pp 30. 

Teoría de 1ae necesidades en Marx. 
Ediciones Penínsul.a. 
México, 1978. pp 182. 

Necesidades 9sencia1es en México. 
Tomo 4 Sa1ud. 2a ed. Sig1o XXi. 
México, 1982. pp 452. 

Sa1ud PÚb1ica y Trabajo Socia1, 
Bdit. Humanitae. 
Bs. As. 1980. pp 246. 



LAURR.ELL, CRISTINA. 

LAORBLL, CJUSTINA. 
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JU.RQUEZ, M. 

LINHART, ROBERT. 
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LOPEZ ACURA, DANIEL. 
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MARX, CARLOS. 
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PEREZ TOLEDO, MIGUEL. 

La Salud-Enfermedad como proceso 
social. 
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M.Sxico, l.983. pp 23. 

Proceso de Trabajo Y sal.ud. 
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México, l.979. pp 79. 

El. desgaste obrero en México. 
Ed. Sra. 
México, l.983. pu 118. 

De oade11As y de hombres. 
3a. :&d. Siglo XXI. 
lléxico, l. 982 pp 205. 

Edit, Porrúa. 5la. edición. 
México, l.984. pp 892. 

La. sal.ud desigual en México. 
3a. Edici6n. SIGLO XXI. 
Máxioo, l.982 pp 247. 

Princinios y métodos de epidemio16-
_ gís. 

La prensa Médica mexicana. 
11.Sxioo • 1978 pp 339. 
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