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INTRODUCCION 

1. LA ANTROPOLOGIA DE LA EMPRESA: EL TEMA CENTRAL DEL 
TRABAJO, 

E l  papel estratbgico que la clssr ohrera juega en el modo de -. 
producción c8pitalista es, sin lugst- ;i diida, el elemento más importante que 
ha motivado el que gran número de c iw t  íficos sociales haysn escrito sobre 
ésta. Está misma motivación es ii3 1 c i rw~te  de que 8 i s  clase obrera se le 
identifique corno un grupo social ct j '  -40 es importante cuando se 
manifiesta contra el capital, ya qui? e I en esos momentos cuando se dice 
que está cumpliendo con -su papel iiic \h-ico-. 

Sin embargo, en un momento 'tistSrico como el que esta viviendo 
actualmente el país, en el que las mti !uistas de l a  clase parecen vivir  un 
momento de estancatniento e inclut o 9e regresiin, nos damos cuenta que 
aquel obrero que se ha ConSider8dCi 4; 1 %  como "luchador" (el que hace 
huelgfis, participa en marchas, en KI risrtido politico, etc.) constituye la 
minoris de l a  clse obrera mexic8nJ Faro ¿cómo es posible que esto 
suceda?, se preguntarán aqueiiús 12 
prisma bel deber hist6rico que hóri d:. cumplir; como si el obrero por el 
SdlO hecho de Serlo deb8 enfrentsit 

W-I 8 10 clase obrera súlo por el 

C8pit8i. 

Pero es que l a  cosa no es tic. - te me argumentará - lo que pasa es 
que la clase obrers no tiene 'conci~i; io' IJ por eso no se une. Y volvemos a 
lo mismo, el obrero se considera CCWI una 'maquinita luchador8', pero que 
no funciona. 

O 

El problema de esta concepr IQ-I es que olvida que el obrero ante todo 
es un hombre (léase ser humano) I:< .I 5 trabaja, que come, que duerme ... Ese 
hombre vive en conaiciones esper I f  i~:us y sobretodo trabajs en un 'mundo" 
(hablo por supuesto de l a  Erriprec;l:i, clue a pesar de compartir rasgos 
semejantes con ei mhdo labor81 L I P  citros obreros es también radicalrnente 
diferente. 

Es por todo lo aritenor que ?u%; trabafo tiene como plsntesmiento 
central el volver a la Empresa pt.-.a eiializar los elementos que estbn 
moldeando el comportamiento 1fdl~:?d (1) cotidiano de un conjunto de 
obreros, que son tales, antes qw n:,rla, porque trabajan en condiciones 
Particulares ya que son parte de 'm organización capitalista en donde 
establecen relaciones persotialer., tanto entre los mismos obreros, como 
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con los agentes administrat ivos del capital (compartiendo entre otras 
cosas un espacio f isico), y en donde también son parte de una organizaci8n 
del proceso de trabajo que no sólo est8 regido por un8 x o y tecnologia sino 
por kina planeación f8br i l  concebida por el capital. Dicho en otras p8labras, 
este trabajo centra su atencidn en la explicación del comportamiento 
laboral obrera B par t i r  del proceso de trebejo (que en principio se 
considera como l a  forma en que se organiza l a  producción y que l a  hace 
[losi ble: tecnología, grupos obreros, administración, sindicato, etc.), pero 
concibiendo amhas categorías como elementos que son afectsdos por la 
actitdidad real y cotidiana de los hombres que se encuentran invúlucrados 
en l a  producción (tanto obreros como administradores). 

Por todo l o  anterior este trabajo se considera como un análisis de 
antropol og la de la Empresa. 

Ahora bien, l a  Empresa en l a  cual se desarrolló l a  presente 
investigaci6n es una Empress sidertkgica dedicada a l a  producción de 
oct3t-o~ especiales (estirado en caliente con una especificación de 
dureza-deterrninada por la cantidad de carbón en su composicibn-, según 
sean las  necesidades del cliente) ubicad8 en el  Corredor industria? 
Apizaco-Huomantla en e l  Estado de Tlaxcala, la cual trahaja desde 198 1. 

E l  número de obreros que laboran en esta Empresa f luctúa entre los 
300 y 350, según la demando del mercado, fluctuacidn que se apoya en unb 
cointidad s imi lar  de obreros temporales. 

El sindicato de esta h"npreS8 pertenece a l a  Asociación Sindical 
Alfie, por l o  cual l o  podemos catalogar dentro del sindicalismo llamado 
'b? anco". '8, 

La Empresa es parte de l a  sección Al fa  Acero junto con: Compañia 
Metalúrgica de México, Ferro Minera Mexicana, Ilalvak, Hojalat8 y Lamina, S. 
A. (HYLSA), HYLSA International Corporation, industrias FormaAcero y 
Tubos y Especialidades industriales que son Empresas siderúrgicas 
pertenecientes a1 Grupo industr ial Alfa. 

2. El  PUNTO DE PARTIDA: ¿COMO SE ANALIZO EL 
COMPORTAMIENTO LABORAL? 

Ahora bien, una vez presentado e l  tema y l a  Empresa en donde se 
arielitó dicho tema me veo obligado a decir que este anblisis no parte de 
c8r0, ya que eiunque hasta años recientes se haya abordado la tem8tica 



6 

proceso de trabajo-comportamiento laboral , ya se han planteado 
discusiones importantes que nos permiten tener un punto de partida (2). 

Empezaremos, pues, realizando una síntesis de l o  que en Mexico se ha 
hecho en relación a la temática del proceso de trahajo (3): 

E l  análisis del proceso de trabajo ha sido abordado principalmente 
desde una perspectiva tecnológica (entendiendo no sólo máquinas, sino, en 
general, 18 organización científica del trabajo) sobretodo con Is idea de 
correlacionar determinados tipos de organización del proceso de trabajo 
con determinadas formas de respuesta Sindical (tipos de estrategias 
p18Smadas tanto en las formas de lucha como en la propia organizocián 
sindical) (Coriat, 1979; Mallet, 1969). 

En el caso concreto de México, la mayor parte de los an6lisis sobre el 
proceso de trabajo han seguido esta lines fUnd8ment81 (Mctrini et al, 1981; 
Sariego, 1981; López de la C., 1981; Arriaga y Mbt-quez, 1980). 

Una segunda línea de estudio del proceso de trahajo l a  constituyen 
ctquellos en que, si bien l a  temstica central sigue siendo l a  respuesta 
obrera, se proponen rescatar al obrero real, (concebido dentro de una ram8 
heterogknea) que trabaja en las condiciones especificas de una Empresa, 
Taller, etc., con un determinado tipo de relaciones patrón-obrero 
(personales o impersonales, por ejemplo), etc. Dicho en otras palabras 
proponen que el anblisis del proceso de trabajo no puede quedarse en las 
generalizaciones tales como ‘el obrero del Tayiorisrno”; “el obrero de la 
rama”; etc. (cfr. Sanchez et al, 1981). 

Una tercera vertiente dentro de la misma 1 inea de re6lcionar proceso 
de trabsjo y respuesta sindical obrera, lo constituye el estudio de Bizberg 
y Zapsta (1981 j ya que se trata de uti anblisis que no sólo aborda l a  
respuesta sindical, sino también l a  visibn del trabajo de los propios 
obreros B partir de su posicibn en el proceso de trabajo (según l a  fase en 
que se encuentren -oficio, obrero especializado u obrero involucrado en la 
automatización- se pretenden establecer correlaciones con is visión que 
tienen los obreros, por ejemplo, del supervisor, de 18s prestaciones 
salariales y, sobretodo, de l a  dirección y las formas que implementarian en 
sus luchas contra el capital). 

Findmente, existe un estudio monográfico (Meze,l982) que describe 
de excelente manera l o  que en uno Empresa es el proceso de trabajo, ya que, 
8dem8s de descri hir las relaciones hombre-mbquina, describe todo lo 
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rferente al nivel organizativo del proceso de trabajo, incluyendo l a  
presencia de la administraci6n. Sin embargo, no anaiizs de forma 
sistrmbtica las 8ctitUdes obreras ante dicha situacibn. 

Son cuatro los elementos que se deben rescatar en esta síntesis 
teitrica ya que el presente trabajo los aborda como una contribución a dicha 
di SI tisi On: 

e) La influencia de le administrscibn (4) en 1s explicaciOn del 
G~it-iipcirt8I"Iiento laboral no ha sido 8naliZadO 8 profundidad, y8 que, 8UnqUe 
exjifen anhlisis que nos hablan de su importancia en la Vid8 fshril, esta 
erilrninistración no se relaciona directamente con el comportamiento 
lsbirel; se dice que la administraci6n estb presente y que hay que tomarla 
 ti cuenta pero no realiza ningUn an6lisis específico en el cual muestren su 
ir-iftuencía concreta. Es por esto que en presente trabajo resulta 
funciamental demostrar l a  influencia determinante de los administradores, 
par& posteriormente, hablar sobre sus alcances sobretodo en l o  que se 
refiere al comportamiento laboral. Dicho en otras pslsbras, se pretende 
deirtostrar que l a  8dminiStraCi6n es parte del proceso de trabajo. 

b) Aunque se ha demostrado que el proceso de trabajo no s61o moldea 
18 respuesta obrera (fundsmentalmente sindical) sino que tiene un8 
ir~fluencia directa en l a  visión del mundo laboral de los trabajadores 
Ifjiztierg y Zapata, 1981) todos los  aiiblisis tienen como preocupación 
ceiitral el explicar l a  respuesta sindical (de "lucha"). Aún en este trabajo 
se analiza la  visión que los obreros tienen pero sólo en relación con l a  
I espuesta obrera. E l  presente trabajo tiene. como uno de sus argumentos 
centrales el analizar el comportamienio cotidiano de un conjunto de 
obreros que, como los dernks de este pais, no viven cotidianarnente para 
c;urnylir con el deber histórico que le  han adjudicado los "intelectusies". 

c) Ha sido demostrado (S6nchez et. al. 1980) que es imposihle 
curnprender l a  respuesta obrera sin entender el tipo de capital e inluso las 
relaciones internas que moldean la producción en cada empress. Es por este 
motivo que el presente trabajo debe concebirse corno una aportación 8 

dicha demostración, ys que no sólo se sutiraqa la importancia de l a  
empresa en general, sino los elementos que deben ser analizados al  interior 
de l a  empresa para entender e? corrtportamiento laboral. En este sentido se 
propone l a  variable Departamento (que también puede ser llamado area de 
producción, sección, etc. según sea el caso), ya que es este el lugar en el 
que se lleva 6 cabo el desarrollo de l a  cotidisnidsd laboral que significa 
también el proceso de trabajo: se establece una relación hombre-máquina 
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especifica; una determinada ’pol itica’ administrativa que encabeza un 
administrador encargado de area; es también el lugar donde se conjuga una 
organización del trabajo con una convivencia obrera (con los mayores o 
menores impedimentos que la tecnologia y l a  organización del trabajo 
impongan), etc. 

d) Finalmente, cabe resaltar un elemento que, debe contener 
cualquier trabajo de este tipo: la actual reorganización capitalista, es 
decir, l o  que se ha denominado con l a  palabra crisis. 

Es muy clara l a  posición que toman los  estudios del proceso de 
tráb8jo a este respecto: el capital se reestructura, cambia l a  tecnología y, 
en consecuencia, por l a  influencia de uno u otro elemento, cambia l a  
organización del proceso de trabajo. En l a  cotidianidsd lsboral esto se 
manifiesta en un camhio tanto en salarios como en l a  propia forma de 
trabajar: cambian ritmos, se cuestiona l a  seguridad del trabajo, csmhian 
las politicas de ‘trato” (se puede, por ejemplo, amenazar con mucho mayor 
facilidad con el despido), etc. Dicho en otras palahras, una empresa no es 
lo mismo antes de l a  crisis que después de ella y eso no puede ser olvidado. 
En el caso concreto de l a  Empresa que constituye el objeto de estudio del 
presente trabájG, se trata de una Empresa que empieza a trabajar cuando 18 
crisis nacional habh ya afectado gran parte de l a  ec~nomia y, todo su 
’Vida’ ha tenido que trabajar dependiendo de l a  inestabilidad del mercado. 
Esta situación sin duda ha afectado l a  forma de organización del trabajo y 
con ello l a  cotidíanidsd laboral. Así el presente trabajo pretende tambih 
contribuir a la explicación de la influencia que ha tenido l a  crisis nacional 
en le vida laboral obrera. 

Ahora bien, ¿de qué manera fue posible analizar todo este conjunto 
de variables y chmo se presentan todo este conjunto de discusiones en el 
presente t raba j o? 

3. HETODOLOGIA: LA HISTORIA DE LA INVESTIGACION. 

La investigación de la Empresa la constituyó un trabajo de cempo 
(en el sentido 8ntropolÓgico) que se realizó entre los meses de agosto de 
1985 y febrero de 1966. A l  inicio de la investigación tenia yo muy claro que 
era importante analizar todas aquellas actitudes obreras que los 
psicólogos acostumbran llamar conducta lshoral , pero como mi profesión 
es la de antropólogo social, no podia concebir que se tratara de actitudes 
individuales, sino más bien de actitudes de carácter social. E l  análisis del 
proceso de trabajo, por tanto, constituía una alternativa de análisis ya que 



pone al descubierto l a  actitud conciente por parte del capital para moldear 
el comportamiento obrero con el fin de que la producción sea cadb vez m8s 
controlada por el propio capitalista. Por otro lado, los estudiosos del 
proceso de trabajo también habían demostrado que la clase obrera 
respondía a dichos embates del capitsl. 

Entonces, bajo esta perspectiva se podían proponer alternativas de 
explicación diferentes a l a  de los psicólogos, sin embargo, el anelisis 
cualitativo (herramienta principal del antropólogo) no era suficiente para 
demostrarlo; pero no es que considerara que era yo el que no iba 8 estar 
convencido, ni siquiera concebia que no me iban a creer los del "gremio", 
más bien me preocupaba demostrar esto a todos aq~elios escépticos del 
análisis cualitativo, ai que por desgracia denigran con l a  paiahra de "rollo" 
Así, l e  tarea se convertía en doble: por un lado, intentar convencer que era 
posible analizar el comportamiento laboral bajo una visi 8n 'sociólogica' 
y, por otro, demostrar que el análisis cualitativo nos puede llevar por 
senderos que difícilmente el trahajo cuantitativo puede liegat- a 8húrd&r. 

Así es que, como primer paso decidí realizar un an6lisis eSt8díStiCo 
que tuviera el poder de convencimiento y que demostrara que el 
comportamiento laboral obrero se explicaba ssciol6gicamente. Sin 
embargo, a l  pensar sobre las variahles que dicho an8lisís contendría se me 
presentó otro problema. No todos los datos que se podían incluir en el 
análisis eSt8dktico a partir del archivo de personal, se referian 
estrictamente a l  proceso de trahajo, sino al  perfil de Cad8 uno de los 
obreros. Eso me hizo recordar' que entre los sociólogos y antrop6logos 
existen estudios que pretenden demostrar que comportamientos tales como 
Que l a  adaptación o no a l a  industria tienen que ver con el tener o no un 
origen campesino, por ejemplo. Entonces, otra pregunta importante e 
resolver fue: ¿es el perfil o es el proceso de trabajo lo determinante para 
explicar el ausentismo, los accidentes, l a  rotación, etc.? 

Con este conjunto de problemas por resolver se inició l a  
investigación con el an8lisis estadístico del archivo de PerSoneil, el Cual 
se llevó a cabo mediante la realización de cruces de variables entre rasgos 
del perfil obrero (edad, estado civil , grado académico, antiguedad, 
Departamento de Producción, origen social -en base a l a  ocupación del 
padre-, ocupación anterior y lugar de origen) y dos elementos de interés 
para la investigación: accidentes de trabajo y ausentismo (5). 

Lo información cuantitativa constó de cuatro etapas: 

, . . ,..  . 
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8) Recopilación de Is informción a psrtir de los archivos de la 
empresa. 

b) Programa y caPttit-6 de estos datos en CompUtíidor8. 

c) Análisis de los cruces sencillos de variahles que consistieron en 
relacionar los  rasgos del perfil obrero con los aspectos de comportamiento 
laboral (Como ejemplo: cih?d ccintra accidentes, grado acadbmico contra 
accidentes, estado civil c cintra accidentes, etc.) 

! d) Anblisis de los cruces triples de Varishles que consistieron en 
relacionar dos aspectos f : ~ l  perfil obrero con los rasgos de comportamiento 
laboral. La variable DepI*r-tamento resulte ser el elemento orientador, l a  
cual no hubiera podido wr- detectada sin l a  realización de este tipo de 
cruces. 

Como resultado riji este análisis cuantitativo, se obtuvo una 
información ya apiicatrh para \os términos de esta investigación, en l a  
cual ser6 UtiliZeid8 sotrc toda como elemento orientador del análisis 
cuafi t a tiv- 

E l  universo 8b0rd:~dci en este anblisis estadístico fue de 270 obreros, 
es decir, aproximadarricrttc im 77% del total de los obreros que laboran en 
18 Empresa. 

Cabe aclarar que PI? un principio la muestra muestra akan2ad8 fue 
mayor (86% aproximarle riente) pero sin embargo varios obreros tuvieron 
que ser eliminados del iiruesli-eo ya porque fueron dados de baja o ya porque 
sus expedientes no se P icnntraban en el 8rChivo del person81 de la Empresa. 

El periodo de tie;rtpo que se tomó pars analizar los rasgos de 
comportamiento labor6,i (en este c3so faltas y accidentes) fue del 15 de 
mayo de 1985 al  15 de .,gctstci del mismo año. Se tomó un lspso limit8dO 
porque los rasgos de cr iniportamiento analizados aqui son acumuiativos, es 
decir, a medida que mh' ,  tiempo pase es mayor l a  posibilidad de sumentar 
el número de faltas, pr" Qmplo. Es por esto que para el análisis 
estadístico, se requerj;, Gmr un universo estable, por i o  cual tuvieron que 
ser eliminados de é s t ~  temto los obreros que habían salido de la planta en 
e1 lapso mencionado CL inú aquellos que ingresaron durante éste. 

Como producto ('e esté an8lisis estadístico se obtuvo un primer 
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reSUlt8do. Un elemento del perfil resultaba el más importante para 
explicar tanto accidentes como faitas: se trataba del Departamento de 
Producción. Se tratsha, ni mas ni menos, de una variable que nos obligaba a 
remontarnos al proceso de trabajo, y, con esto, se contaba ya con una 
información que iustificaba el terna central de este trabajo: se logró 
obtener una justificación contra l a  visión psicológica de l a  conducta y a l a  
vez se nos abrían vetas por explorar por medio del aniilisis cualitativo. 

¿Pero qué vetas se abrieron? ¿El anhiisis estadístico no había ya 
dado las respuestas necesarias? 

La respuesta es no. Simplemente porque el análisis est8diStiCo nos 
estaba indicando que el Departamento era l a  variable que explicaba el 
ausentismo y los accidentes, pero no podia dar una explicación del porqué. 

Lo más sencillo hubiera sido apoyarse en algún trabajo teórico, por 
ejemplo sobre proceso de trabajo, y decir que en el Departamento se 
conjuntan un& serie de elementos de l a  organización de1 trabsjo y dar por 
terminada la investigación. Sin embargo, mi pretensión no era l a  de estirar 
los datos, sino la de encontrar un3 explicación; además era importante 
abordar otra serie de prohlenias tales como la visión del trabajo que no era 
posible recuperar 8 través del archivo de personal. 

Es por todo esto que se convertía en fundamental reslizar una 
investigación en el sentido antropológico que nos perrni tiera acercarnos al 
obrero real; el que no puede ser comprendido mediante encuesta alguna 
porque la visión del trabajo depender6 de muchas variables que sólo se 
entenderán si se comprende en un conjunto de matices que no es posible 
encasillar en unas cuantas posibilidades. Perú no es que yo trate de 
snalizar las posiciones individuales de cada ohrero, sino más bien, se 
pretendía rescatar l a  forma como l a  cotidianidad (con todo l o  que esto 
implica: posición en el proceso de trabajo, ielecibn con las  compsfieros, 
con superiores, etc.) moldea el comportamiento ohrero; eso que no puede 
ser reconstruído por una encuesta. 

En shtesis, se concibió una investigación que partiera de un anfrlisis 
cuantitativo, pero tan sólo G O ~ C I  elemento orientador, que nos 
proporcionara las  líneas más gruesas de explicación, ya que por ellas se 
debía transi tsr, con el anblisis cualitativo, pars encontrar, sobretodo, 
porqué era específicamente e: Departarnento l o  que explicaba el 
comportamiento laboral. 

I . ,  !- , * ..> . , , , 
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En este anblisic crralitativu se abordaron las siguientes variebles de 
comportamiento l8hOrd owentsimo, accidentes, uso del eqúipo de 
seguridad, visián sobre p i  rendimiento en el tr8b8]oJ visión sohre i o  
capacitacion y adiestroti-~iento y l a  rotación de personal (6) 

Ahora bien, porqu6 es que se eligieron estos aspectos del 
comportamiento loborol. 

I E l  motivo fundairtcntal l o  constituía el acercarme a aquellos 
aspectos que tradiciori?;lmente son tr8tcirdúS en la industria, tanto por los 
administradores, como por los psicólogos industriales, con l a  intención de 
proponer un tipo de ankt i r . is  alternativo. Es por esto que, a l  establecer el 
contacto con l a  fbbrim fiií incluyendo aquellos aspectos que se catalogaban 
como problemas a resolver por estos agentes del capital. E l  campo de 
análisis del comportamcnto i~hot-ai es muy amplio, poco se ha fiticird8do y, 
quienes i o  han abordadil tm son precisamente, ni los antropólogus, ni los 
SÚCid?OgoS; hebit3 qüe i! Ftr?'i- Un pUnt0 de port ids. 

Ahora bien, l a  rri~?tiera concreta como se abordaron estos aspectos 
fue a través de entrevi :;'LBS en los diferentes departamentos, escogidas un 
tanto al azar, ya que útiic:smerite se realizaron entrevistas con una de las 
tres CU8dri118S que cci:-i-esponden a cada turno de los  departamentos de 
producción. 

Digo que es un tmto al azar porque mientras se iba re8liZ8ndo l a  
investigación no se s~l'iía, a ciencia cierta, qué CUfsdril18 andaba en el turno 
de l a  mañana, simpler1 m t e  uno se p~eSent8ba. 

Bajo este procedirnienlo se podria decir que se alcanzó un universo 
cercano al 30% de los rittreros de operación, el cual es un universo 
perfectamente represmtútivo, sobretodo por l as  caracteristicas de la 
informaci6n buscada: x:pectcts cuali tstivos. 

Describir cómo se lb8 orient8ndo l a  investigación nos llevaría a 
hacer referencia a aslwAos de l a  investigación en sí, por 10 cual no creo 
que este apartado sea el lugar adecuado para exponerlo. 

En términos gerkerales, se sigui6 para las entrevistas el mismo 
proceso del producto: Otspartamento de Acería, Departamento de Desbaste, 
Departamento de Acowlicionado de Palanquilla, Departamento de 
Laminecióin y Departemento de Acabedo. En todos los Departamentos se 
llegó con un formato (IC! preguntas basicas y generales (sobre rasgos de 
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comportamiento y sobre visión del trsbajo) y, a medida que se presentaban 
constantes en las  entrevistas se iba profundizando sobre estos aspectos. 
En otras palabras, con las pregunto:, qenerales se bUSC8ban las 
'inquietudes' que las mismo obrei-os teriian conceptualizadas -en su forma 
de ver el trabajo- en primer planci, y una ve2 encontrsda cierta recurrencia 
en cuanto a inquietudes, se hablatia n-iis profUnd8mente de ellas o ya se 
preCJUnt8b8 8 Otros obreros sobre di ChbS Constantes. 

E l  haber realizado toda la exprisicidn sobre l a  metodología me obliga 
a abordar la discusión sohre l a  impút-tsncia o deficiencia de un estudio de 
caso, ya que el presente trabajo se refiere tan sólo a una fihrica. 

No es de ninguna manera extra50 escuchar comentaricis que 
desvirtúan los estudios de caso: los encontramos en los congresos en los 
que, despreciativsmetlte, se orgmiz~n M ~ S B S  para exponer sblo estudios de 
caso, sin importar la temeitica referida; entre: los propios antropólogos 
existe tambih la tendencia a miriin.iizar al llamado estudio de caso -el 
caul se encuentra reflejado en urt y-en numero de tesis profesionales en las 
que después de exponer el tema se rcincluye diciendo 'dos puntos, un 
estudio de caso". Pareciera QUE se estuviera advirtiendo al lector: 'analizo 
un gran tema pero en última instu1x:io es irrelevante porque se trata tan 
sólo de un estudio en un pueblo, íkbrica, barrio, etc.'. 

En este trabajo no pretendo (ye se minimice l o  encontrado medisnte 
la investigación, por el contrarici, :,e pretenden aportar elementos pars el 
replanteamiento de la metodología de investigaci6n. En efecto, durante l a  
misma fue confrantada toda une c.cincepción sobre la expiicacián del 
comportamiento lahoral (es decir, sobre los teóricos dei proceso de 
trabajo) y me atrevería a asegurrir que l a  teoría se cumple ahí mismo donde 
el trahajo se efectús; sin embargo, este an6lisis demuestra que no es 
posible tratar de comprender 6 lei clase obrera o a is rama siderúrgica 
como monolitos captodos B partir de números Única y exclusivamente. 

Por lo anterior, el lector ~ncontrará en este trabajo un estudio de 
una empresa pero que comprende rnbs a l i i  de l a  fábrica, ya que no sólo se 
explics l o  que sucede con los obreros de 'mi fabrics', sino que se aportan 
elementos anelíiícos que incluso deben ser tomados en cuenta en nuestras 
próximas investigaciones ... 

E l  psradigma que oriente nuestras investigaciones, esti ausente y 
por ello hay que realizarlas sobre iquestros propios pasos. 
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3. PRESEKTAC:ION DE RESULTADOS: EL CONTENIDO DEL TRABAJO. 

I E:: te 1.rstiajo se conforma por cuatro apartados generates, a saber: 

a) C spítiilo I: El  Ohjeto de Estudios ante la Crisis Nacional: Este 
apartsdc1 t ~cvie como objetivo central, tanto el ubicar a l a  Empresa 
analizedo ai el contexto nacional, como en su contexto histórico. Esto 
porque E :, irripsrtante advertir a l  lector que se trata de una Empresa que 
nace C(NI ilr crisis nacionsl y que, tanto su organización interna, como las 
relaciciirgs entre trabajo y capital son afectarlas por este momento. 

h ' f ü[rit!Jlo If: Sohre el Proceso de Trabajo: Este 8p8rtadü tiene Como 
objetiw r.1 mostrar a l  lector el marclo concreto en donde se dessrrolla el 
cornpori airriier~lo laboral obrero. 

Poi-a uriti mayor correlaci6n entre las definiciones teóricas y el 
des8rrot1rI cie la exposición, se separó este ;epart€~do en dos incisos: El  
Pracetx t i s  'Trtibajo a Nivel Organizstivo y el Proceso de Trabajo a Nivel 
T6cnic.c 

c l  Crrpitulo 111: Anelisis del Comportamiento Laborel: llna vez que se 
han brii-iLuJo los elementos besicos para que pueda ser entendido el 
compcrtoiriierito laboral '(es decir, su contexto), se procede a realizar el 
análisi: 1.h dicho comportamiento en la EmPreSa. El  objetivo de este 
apartncki e:. E.) de demostrar las hipótesis motiejadas psra esta 
investi c I x i  óri 

Ct!:t#? decir que este capítulo esta dividido en dos apartados 
generúltrI;: 

13 primer apartado tiene como objetivo central el demostrar que en 
la Emprwii lss tendencias más importsntes de comportamiento laboral 
est6n ti3i  iciarias direCt8híente con los diferentes Departamentos de 
Prodiiccrki y, par tanto, que el comportamiento en l a  Empresa est8 siendo 
moldi?tdri, mhs que por ciertos grupos conceptualizados a partir de? perfil 
obrero, pi- 1~1s característicos de la administration del recurso humano y 
del pi-Ciww de trabajo en sí mismo. 

Part1 lograr esto, el an6lisis estadístico esta dividido en dos partes 
que cwrwpcinden a los aspectos analizados arriba mencionados: 1) Análisis 
del aiIw!i'tisrno 8 partir de los  reSUlt8doS del Sondeo Estadístico, Única y 
exclusharnente y 2) Anhlisis de los Accidentes de Trabajo. 



Cabe aclarar que algunos d~ estos datos serán fetom8doS 
posteriormente, pero es necesario vert i r los aquí para lograr e l  objet ivo 
frWXion8do. 

En l a  segunda psrtcs, un8 {'PZ demostrada l a  importancia del 
Departamento en e l  comportarii! ?nio obrero, se procede 8 hacer un análisis 
del porqué de la existencia de I P S  rasgos de comportamiento encontrsdos a 
pa r t i r  del análisis estadist ico, b*:)i como el anelisis de otros rasgos que no 
pudieron ser contemplados eii 

permitió, pero de los cuales se cltituvo información mediante las 
entrevistas rea i i  28dús. 

cmdeo porque la información no l o  

d) Conclusiones Generales. 

5 Y, queda a la c r í t i c  a... 
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CAPITULO 1: EL OBJETO DE ESTUDIO ANTE LA CRISIS 
NACIONAL. 

1- PRESENTACION- 

inicio este'apartado afirmando que cualquier pretensión de realizar 
un análisis de 1s clase obrera, l a  burguesía, el Estado o tan sólo una 
Empresa uhicada en la í?epúbiica Mexicsna, debe contener una ubicación del 
momento actual que vive el capitalismo mexicano, es decir, aquel fenómeno 
político, económico y social (incluyendo el ámbito cult,,-al) que se hs 
denominado con Is palabra crisis. 

Hablsr de crisis es hablar del modo de produccibn capitalista, l o  cual 
implica, no sólo referirse 8 los niveles que lo comprenden teóricamente 
(b&se-SupereStructuf8, con todo l o  que esto implica), sino también es 
necesario hablar de su conformsción a nivel mundial. 

Sin embargo, esta es una tares que más que ayudarnos a comprender 
l o  re lsc ih  entre proceso de trabajo y administrsción en i a  explicación del 
comportamiento 18bOral obrero (tema central de esta tesis), l o  que 
üC8SiOnarí8 es que el apartado dedicado 6 la eSqUemdiZ8ción de 18 Crisis y 
la forma en que ksta ha afectado s is Empresa analizada, se convertiría en 
el 8p8l?8do Central. 

Es por esto que, si bien estoy conciente de la ~'WXg8dUr8 mUndi81 de 
Is crisis, considero que no es posible discutir18 aquí B este nivel, sino que 
p8r8 el objetivo de esta tesis es mucho más conveniente tan sólo 
referirnos al contexto nacional, pero sobretodo centrandonos en dos 
categorías que nos acerquen a l a  Empresa misma: su rama y su capital. 

2, Y EL GRUPO INDUSTRIAL ALFA CAE EN CRISIS ... 

E l  grupo Alfa, al igual que México (71, tiene dos etapas 
fUnd8ment81eS en l o  que podríamos llamar l a  historia de su deS8rrollO: una 
etapa de crecimiento y un8 segunda etapa en que Is crisis nacionsl y 1s 
deuda extern8 del Grupa los hizo mer en una crisis tan severa que puso en 
jaque incluso la propia sobrevivencia de Alfa que h8bí8 sido el emporio más 
importante del país. 

La etapa de crecimiento de! Grupo Alfa va directamente asociada con 
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la etapa que para el pais se h8 denominado (Vaienzuela-Giliy, 1984) como 
sustitución de Impurtaciones. En efecto, Alfa es tal vez uno de los grupos 
industriales que mejo r  concuerds con esta etapa, lo cual se refleja tanto 
en sus principales giros (SiderUrgi8, electrónica, e incluso farmaceuticas y 

petroquírfii c:8s) cclmo por sus ritmos de crecimiento tan acelerados 
sobretodo entre I979 y 1980 en donde el grupo tuvo un aumento en lo que fl 
Empresas subsidisrias se refiere del 86.90% (8). El  común denominador con 
l a  situacih nucicinal de esta segunda caracterictica es que el grupo Alfa 
crece prí nci palmente Y is f i nanci ami ento externo. 

Despi.i&s de que Alfa fuera considerado como uno de los principales 
Grupos Itidhrstriales del país, en los últimos meses del año de 1961, los 
periódicos ponen sus ojos en este Grupo Industri8l porque Alfa se declara 
incapaz de pagar los intereses de un8 deuda contraída con mas de 160 
bancos de Ius Est8dos Unidos y l a  cual asciende a dos mil quinientos 
millones cie dólares. 

Pero vebmcs un poco m6s detenidamente como es que Alfa llega a 
ésta situmión: 

Para rastrear la historia del Grupo Alfa, hay que remontarse a l a  
historia del manejo Empressrial regiomontano que le  di6 vida. 

E l  elemento más importante a destscar de este manejo, es l a  
relación estreckis que existió entre las industrias regiomontanas y la b8nCe 
privada, r~?lsci6n que tiene su origen en 1890 cuando, a raíz de I8  fundación 
de l a  Certeceríe CU8Uhthoc surge el primer banco (Banco de Nuevo León, 
S.A.), inic:isndo “la estrategia que haría posible la expansicin dei Grupo 
Monterrey, ligando 8 Cad8 nueva Empresa con una organización financiera 
autom8tic:amenten (Uno más Uno, 220282). 

Esta estratkgia le  abre las puertas al Grupo Regiomontano fiara poder 
logar un crecimiento vertiginoso sin necesidad de recurrir a créditos 
externos a1 Empresariado regiomontano; así se inicia la expansión 
neolonesa hacia otros estados de la República, destscsndo, en principio, 
Sonora, !3naloa, toahuila, Jalisco, e incluso, Puebla“ en virtud de las 
coincidenciss pol iticas que estableció con los agricultores del noreste’ 
(Uno mfis Uno 2202821, así como con comercisntes e industriales de los 
estsdos arribe mencionados. 

El apoyo financiero aut6norno estuvo repreSent8dO en esta expansión 

-- 
I ,  

, I . *  . , 
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pol' el Banco Inbisti-ial de Monterrey (fundado en 1940), Crédito de 
Monterrey (ftinclabif eri 1959) y otras organizaciones auxiliares de crédito 
como Almacenes 9 Silos y Almacenes del Norte. 

Sin emhar~ci., es importante destacar a Valores Industriales (VISA) y 
el Grupo Fomentri de lndustria y Comercio (FIC, ahora llamado VITRO), ya 
que estos control t ~ t m  sistemas financieros que representaban un flujo 
permanente de cljpi tales para todas las Empresas regiomontanas. VISA 
creado comct i ~ r t  desprendimiento de l a  Cervecería CU8uhth1oc, poseyó l e  
Financiera Cerfin F'cir su parte, VITRO tenia el Banco del Pais, S.A., 
(BANPAIS) -naciih de Financiera del Norte (que fue comprada por Vidriera 
Monterrey) despw. de fusionarse con el Banco de Nuevo León y otras casas 
de menor enveryiura, llegó a ocupar el octavo lugar del ramo en orden de 
importancia de t c d o  el país. 

Precisamwile de uno de estos Grupos de Financiamiento (aunque 
estoy conciente dt! que no era esta su finica función, e incluso, tal ve2 ni l a  
principal) es de rlciricie se desprende el Grupo Industrial Alfa. En 1974 (91, 
Alfa surge de VICA y es el Grupo que se convierte en el destacado de los 
custro principslw que coforman el Grupo Monterrey (Alfa, VISA, VITRO, 
CYOSA), ya que faasta 1980 era el que hsbia logrado el máximo nivel de 
desarrolla y prq":!:tado con mayor fuerza su influencia en la econornia 
nacional. Para I'EXiCi tenía nueve f8briCaS siderúrgicas, el 25% de Televisa, 
grandes inversiúries en turismo, petroquímicas, en alimenticias, etc. 

Su crecimiento promedio es del 20% anual y, de acuerdo con l a  Bolsa 
de Valores Alfa y 'ASA se encuentran en 18 table de las Empresas que 
mayores ganancias percibieron hasta 1980. 

Sin embsrgo, entre '79 y '80 Alfa multiplica sus inversiones en la 
compra de plantas g equipo con resultados desfavorables. Su capacidad 
instalada aumenta en ese lapso de mil 955 millones de pesos a 4 mil 259 
millones. Esto le  obliga a endeudarse rnbs allá de sus posibilidades reales 
y a especular 813 10 Bolsa de Vslores para proveeerse de financiamiento 
adicional: en 198Li, Alfs arrastraba por concepto de prestamos una carga de 
12 mil 769 míllrsines 952 mil pesos y un pasivo scumul~do de 52 mil 012 
millones 529 inil de pesos, según informa su reporte oficial de ese año. 

Sin embsrgo, es hasta los últimos meses de 1981 cuando l a  espuma 
crece en relación a lo crisis de Alfa, cuando Bernardo Garza Soda, 
presidente del Grupo, anuncia que Nacional Financier8 les otorgar6 un 
prbstamo de 17 riiii millones de pesos como ayuda para resolver los 
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problemas financieros, sohretodo con acreedores extranjeros, a quien Alfa 
debía aproximadamente 2,500 millones de dólsres que para entomes eran 
algo así como 57,500 millones de pesos. 

Por medio de la prensa se suscitaron polémicas en relación a si eran 
efectivamente 17 mil millones de pesos o era menos el préstamo otorgado 
por el Gobierno, sobre el derecho que tenia Alfa a dicho préstamo, aparte de 
toda la derrama de subsidios que el Gohierno otorgaha via condonación de 
impuestos, sobre las formas posibles de pago entre las que se involucrsron 
en l a  discusión las acciones de Televisa y de Hojalata y Lámina, S.A., etc. 
Independientemente de esta discusión fue un hecho que dicho préstamo se 
efectuó y con el cual Alfa trataba de sobreponerse de los efectos de su 
crecimiento tan aceler8;io y de l a  crisis de '81, l a  cual dej6 según l a  
versión oficial de Alfa, los siguientes nimeros: 

E l  Grupo tuvo en 1981 pérdidas netas por 5,860 millones de pesos; 
liquidó a 4,300 trabajadores con 510 millones de pesos; vendió, con 
perdida, algunas de sus Empresas y abrid posibilidades al  Gobierno 
mexicano para adquirir acciones preferentes de HCiJaht8 y Lírmina, S.A., en 
caso de incumplimiento, por spoyos financieros recibidas. Aunado a esto, 
se toma l a  decisih de suprimir todos los proyectos de implementaci6n o 
que apenas se habictn iniciado, destacando entre otros el proyecto 
petroquimico de Altamira, el de telecomunicaciones y el de partes y 
componentes para le electrónica. 

Las Empresas que destacan entre las vendidas son las  siguientes: 
Power Eléctrica con 108 millones, Terrenos y Edificios con 96 millones, 
Corporación industrial Mexicana con 204 millones. Con pérdidas en l a  
venta: Vistar con 6 millones, Acermex con 1,444 millones { 1 O), Clark y 
Cia., con 4g millones e Industrializsdora de Maderas con 28 millones. 

Por su parte el Grupo se queda en 1931 con 120,762 millones de 
pesos en l o  referente a activos totales, del cual, l a  mayor parte, se 
encuentra distribuido en les siguientes Empresas: 

Hylsa con el 46% del total; Akra, Nylon de México y Fibras Químicas 
con el 11%; Alimentos, integrada por Fud, Iberomex, San Rafael, Viva y 
Chimex con el 6%; Petrocel, 5%; Empaques de Cartón Titan, 4% y Polioles 
con el 2%. 

Otro dato significativo de lo que fue l a  crisis Alfa a finales de 1981, 
l o  encontramos en el informe de l a  Bolsa de Valores correspondiente al 
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t “ a  trimestre de 1981, en el cual se ofirmá que Alfa  registró ventas por 
46 millones 449 mi¡ pesos, lo que representó un aumento del 45.8% 
respecto a l  mismo periodo de 1980. Sin embargo, sus utilidades 
decrecieron a oí% en el mismo lapso, ya que se ohtuvieron ganancias por 
474 millones 793 mil pesos. 

De esta forma termina 1981, l a  perspectiva pars Alfa se veía poco 
clara ya que, además del peso excesivo de 18 deuda externa, le deUd8 
interna se h8hh acrecentado en 17 mil millones de pesos (375 millones de 
dfilares aproximadamente), con el préstamo recientemente otorgado por el 
Gobierno de México. 

t 

1982 Inicia para Alfa con l a  renegociación de su deuda extern8 y e1 
gran problema se l e  presents B í60 h8nCoS norteamericanos (esto según 
ve!-siones conservsdoras, ya que existen otras que aeguran ser 300 los 
tiancos involucrados), gran problema sohretodo en ponerse de acuerdo: los 
hancos con préstamos a corto plazo solicitahan ser los primeros en la lista 
ftcira poder recuperar su dinero; los que hahian prestado a filiales de Alfa 
que hahian reportado perdidas pedían que l a  deuda se negociara en paquete 
(10 de todo el Grupo); por su perte, quienes habian prestado a filiales de 
Alfa que lograron ohtener utilidades, preferían tiegaciar directamente con 
lbs filiales, etc. En fin, Alfa logró reunir 8 más de 160 bancos 
e:.tadounidenses, reunión que posteriormente fue llamada “e1 milagro de 
Alfa’: reunir tanta banquero .... 

En momentos en que los banqueros se mostraban tranquilos, ya que 
hiiCi8n declaraciones a l a  prensa en las que asegurahan que l a  deuda de Alfa 
pcidia ser renegociada, el Grupo Industrid suspende los pagos a sus 
acreedores el 28 de abril de 1982 y, 8 le luz de esta situación, salen 81 
dcscubierto los  principales bancos acreedores de Alfa: City Bank, 
Cmtinental Illinois, National Bank and Trust Company de Chicago, cada una 
con más de 100 millones de dólsres. En l a  lista también se incluyen al 
C:h8Se Manhattan, Manufactures Hannover Trust, Swiss Credit Bank, 
Gardlays Bank y Moral Guarantee Trust Company, entre otras. 

En el misma ‘82, Alfa continúa su reestructuraci6n vendiendo shora 
tmte Empresas consideradas como estratégicas porque ’el ague estaba 
llegando al cuello’: enuncian el remate de las Hadas, las hipoteca del City 
bank y vende su cuarta parte de Televisa. 

Est8 Última determinación vuelve a encender l a  ola de ataques de 
algunos editorialistas e incluso miembros del gobierno, ya que Según ellos 
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esta operaci 6n sorprende 'dadas las mÚ1 t i p I es declaráci ones del 
oficialismo sobre el papel rector que el estado debe de tener en l a  
Economía', (EXGelSior, 070582, Editorial de González López, Qscar) y en 
este caso concreto, en los medios masivos de comunicación. En sintesis l o  
que se critica es, por un lado, que después de un préstamo millonario el 
Gobierno en lugar de aceptar como garsntia acciones de otras Empresss, no 
haya pedido a cambio la parte de Televisa que 'para colmo de males fuero 
entregada a un grupo ( Aiarc:írn del Heroldo de México) proestandarte del 
conservadurismo y ajeno totalmente o l a  ideología del nacionalismo 
revolucionario', bonder8 poi itico-ideológica del Lbpez-Portiiiisrno. 

Aunado a esto, sectores de la izquierda mexicano siguen con otencián 
dos maniohrss politicas en las que Alfa esta involucrac!-X el caso de 
Acermex y el caso de uno mina de hierro de aproximadamente 76 hectbreas 
en Aquila, Michoacbn. 

Según algunos observadores, todo este clima en el que Alfa se 
encontraba involucrado tr8 jo como consecuencia que Banobras suspenda 
negociaciones con el Grupo, sobre l a  posible compra por parte del Estado de 
algunas de sus subsidiarias y, sobretodo, l o  relacionan con el período 
preelectoral que se estaba viviendo. 

De cualquier forma, Alfs no mejora su situacibn durante el año de 
'82, ya que adembs de no llegar a un 8CUerdO con sus acreedores 
extranjeros, se ve obligado 8 seguir vendiendo Empresas del Holding y es en 
enero de 1983 Cuando Alfa decide crear otrs empresa, sólo que en este caso 
se trataba de una Empresa liquidadora. Lo creación de est8 Empress es 
parte de un plan mayor propuestci por Alfa y sus asesores financieros, que 
apunta a limitar al Grupo a sus Empresas siderúrgicas y petroquimicas 
por ser considersdas como las mis rentables. El  resto de l o s  compoñk~s de 
la Coorporación se mandarían al Trust liquidador llamado Zeta. 

En principio este plan fue aprobado por los acreedores de Alfa, sin 
embargo, el Gohierno mexicano (otro de los acrredores importantes) 
rechaza dicho plan argumentando que 'ies autoridades no están dispuestas 
a renunciar a los 20 mil millones de pesos que importan los  empréstitos 
colaterales extendidos al Grupo Industrial. E l  Gobierno desea que los 
accionistas de Alfa desarrollen un papel mas equitativo y que acepten 
compartir un& mayor proporción de las pérdidas en el momento en que se 
venden las compañíes de Alfa." (Chilsiett, William. Editorial en Excelsior, 
140383) Dicho en otras palabras el Gobierno no est6 de acuerdo con que le  
sea pagad0 su préstamo con ErftpreS8s que pars entonces resultaban 
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. improductivas, LJ tampoco iba 8 pe rm i t i r  que esas Empresas pasaran a 
manos del capital extranjero. 

Las consecuencias mhs signif icat ivas de este rechazo las  
encontramos en las declaraciones de los  directivos de Al fa  en su reunión 
anual de inversionistas del 31 de mayo de 1983. En el la afirmaron que Al fa  
no malb8rataría a sus subsidiarias y que se continuaría tratando de 
impulsar un acuerdo con los acreedores extranjeros, en términos 
f 8VOrahleS. 

Hacia est8s fechas, A l fa  ya podía darse el  'lujo' de lanzar este t ipo 
de 8f irmaciones porque vari8s de sus subsidiarias empezaban a recuperar 
parte del terreno perdido en los  años anteriores. 

Según el  informe dado en l a  asamhlea anual de accionistas de '83, las  
principales suhsidiarias de A l fa  se encontrahan de l a  siguiente manera: 

En el  ejercicio de '82, Hojal€~ta y Lbmine (HYLSA) logró una 
exportacien de 100 mil  toneladas de acero, obteniendo un ingreso de 
divisas ocho veces superior a l a  registrada en '8 1. 

Petrocel, del sector petroquímico, obtuvo un incremento de ventas 
del 65% que fueron destinadas a l a  exportación en 14 países, mientras que 
Poiioles reportó un aumento del 69% en el  to ta l  de sus ventas. 

Por su parte Akra, productora de Fibras sinteticas, logró un 
incremento del 7% en volÚmen de ventas a l  exterior con l a  exportación, 
principalmente, de pol i  ester. 

Si bien parecerían pocas las Empresas en 'recuperación", con el  
simple hecho de que HYLSA se haya recuperado, convertia en signif icat ivo 
el  avance, ya que dicha Empresa representa cerca del 50% de IGS activos 
totales y, tener una recuperación en ésta , representa recuperación en 
medio Grupo Alfa. 

H8Ci6 esas fech8s parece tener un breve respiro, pero considero 
conveniente relativizarlo, ya que no hay que olvidar que l a  deuda era de ta l  
magnitud, que, en e1 mejor  de los casos, este respiro apenas permit ía 
renegociar parte de l a  deuda. 

Efectivamente, esta situación permit ió que psra 1984, A l fa  
declarara que las subsidiarias 'mes rentables' habísn logrado negociar 
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parte de su deuda externa. Según este informe, hecho público el 23 de mayo 
de 1 964,113s si gui entes subsi di ari ds habían 1 ogrado renegoci ar su deuda 
como a continuación se indica: 

Las Ernpresas que lograron pagar e1 100% de sus intereses durante el 
periodo '83-334 fueron: Petrocel, S.A. ; Nylon de México, S. A., y 
Acojinamientos Selther, S. A., y, por otro lado, se aseguró que Polioles 
estaba en proceso de llegar a acuerdos similares. 

Aquellas cuyos pasivos hancarios estaban en vias de negociación y 
por lo pronto pagaron los intereses de su deuda son: La Cómpafiia 
Metalúrgica de Mexico, S. 8.; Gslvak, S. 8.; así como Fud Alimentos, S. A. 

Hylca, por su parte, logró cubrir el SOX de sus intereses hasta el 
mes de agosto de '83 y d i f i r i ó  a partir de septiembre el 100% de los  
mismos hasta diciembre del mismo año. 

Es aquí donde debemos hacer un alto en el csmino porque es 
importante resal tar los  momentos significativos para las  Empresas 
Siderúrgicas del Grupo (en este caso 10s mencionadas son: Galvak, 
Metalúrgica Mexicana e HYLSA), que sori las que nos interesa resaltar ya 
que esta tesis está dedicada a una de las Empresas Siderúrgica de Alfa. 

En primer lugar, desde '83 se ha vista que son éstas las que se han 
comportado, junto con las Petroquimicas, principoimente, corno las más 
rentables del Grupo Industrial. Esto se refleja en la forma corno hasta 
estas fechss lograron pagar los intereses e, incluso se dice, estaban en 
vías de negociar sus pasivos bancarios (esto para el caso de Metalúrgica 
Mexicana y Galvak). 

E l  ceso de HYLSA es un tanto más complejo, ya que si bien durante el 
afio de '82-'83 obtuYo ventas superiores en un 800% a l  periodo '8 t-32, esto 
no fue suficiente más que para amortizar intereses de un semestre a l  50113. 
E l  porqué de esta diferencia entre las Empresas Siderhrgicas debemos 
rastrearlo más que en las diferencias cuantitativas del endeudsmiento, en 
la situación que viva, desde entonces, el sector siderúrgico ys que, en el 
C8SO de HYLSA la crisis del acero tuvo repercusiones particulares dado que 
bueno parte de su producción est6 dirigida a l a  industria de 1s construcción. 
Esto ocasionó que fuera esta Empresa de los  primeras en resentir tanto el 
estrechsmiento del mercado interno, como la perdida de terreno de los 
productos siderúrgicos en relación a l a  mayoria de los productos del 
mercado (entro otros, l a  propia materia prima). 
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Este tema ser8 tratado en el siguiente 8pBrtado, sin embarp, 
interesa resaltar aquí que el comportamiento de las lndUstrl8S 
siderúrgicas entre '8 1 y '83 hacía aparecer Q U ~  éstas eran mucho más 
rentables que la m8yorÍa de las demás Empresas con otros giros 
industrial es. 

Los mismos directivos de Alfa hicieron hincapié en esta situacibn 
Cu8ndo en enero de '83 propusieron liquidar, para pagar su deuda, todas las 
Empresas del Grupo con excepci bn de las siderh-gi cas y pet roqu ímicas, 
principalmente. 

Otro dato significtlivo de esta situación es el caso concreto de Is 
Empresa SiderÚt-glca que se analiza en esta tesis, ya que es uno de los 
pocos proyectas que se msntiene a pesar dc que ?a Empress no estaha 
totalmente terminada: en laa-isis la fbtrrica se pone en funcionamiento y 
ya trabajando se concluye totalmente su proceso productivo. Esto ademas 
de marcar pautas importantes en l a  organizaci6n interna de la f&brica, nos 
hable tsrnbikn de la cenfianza que Alfa aún tenía en la rama siderúrgica, 
confianza que posteriormente entrará en duda cuanda se sgudiza la crisis 
del sector siderQrgico, de la cual no se ha podido reponer en agosto de 
1986. 

3. EL SECTOR SIDERURGtCO ANTE LA CRISIS. 

En este &partado se destacarán los momentos más importantes que 
ha vivido el sector siderurgico desde que se instaló l a  primera planta en 
México a fines del Siglo pesado, hastá el momento en que el sector cae en 
crisis junto con todo el país. 

Tal vez parezca exagerado hacer este recorrido histórico tan grande, 
ya que de hecho el punto medular se encuentra en los años cercanos a la 
agudizaci6n de la crisis de la rama que es lo quese retomorb como más . 

importante para explicar algunos de los aspectos centrales del 
comportamiento laboral obrero en le  fbhrica aquí ansiizsda. Sin embsrga, 
considero que es necesario mostrar esto al lector por dos motivos: a) para 
resaltar la importancia estratégica del sector a nivel nacional, así como 
también Is importancia del tipo de acero que se produce en esta Empress 
que la convierte por esa sencilla razón en doblemente estratkgica. Dicho . 
en otras palabras, esta tesis no es un enblisis de "los obreros de mi 
f6brica', sino, por el contrario, se inicia el anhiisis a traves de esta 
Empresa, de una rama estratbgica (con ciertos sesgos) y de un sector de 

. .  
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capital (la iniciativa privada), coser que, cabe decirlo, no había sido 
realizada en México con l a  metodologia de l a  antropología social. b) En 
segundo lugar considero que metodol6gicamente es imposible hablar de la 
crisis como algo 8hiStkiCo o como algo que pueda ser explicado por medio 
del anfilisis de dos o tres años, por l o  cual considero necesario incluir, por 
l o  menos, una sintética periodización del desarrollo de 1s sideriirgica 
nacional. 

Es hasta principios de este siglo (en 1903, concretermente) CU8ndo 
México produce su primera tonelada de acero; se avecinaba un 9ran impulso 
de la industrialitscih nacional y, sin este producto era prácticamente 
imposible imaginarse un desarrollo industrial en nuestro país. 

Al  ser el acero un pilar de los mas importantes en cualquier pais que 
haya 'elegido' el comino de l a  industrialización para sll desarrollo l o  
coloca como un producto estratégico, no sólo a nivel económico, sino, 
incluso, poi ítico. 

Desde los primeros años en que México inicia su camino hacia l a  
industrializacih el acero torna un lugar estratégico. A principios de siglo 
el ferrocarril es el elemento clave, no sólo como una forma de uníón 
economicista (la industria necesi ta llegar a l  consumidor), sino incluso, 
cultursl, ya que se cinvirtió en el "simbolo de integracibn de la nación a 
partir de su desgarramiento regional. Los rieles del acero SimbdiZaron la 
Capacidad de 1s elite porfirista para afianzar su proyecto econ6mico' 
(Zapata 19%). 

Es en esta coyuntura que en 1903 se inaugura l a  primera fábrica 
s iderk~ica  en México; Is Compafiia Fundidora de Hierro y Acero, S. A., 
(actual Fundidora Monterrey -hasta hace unos meses). Esta fbbrica de 
capital privado inicia con un% modesta capacidad instalada, producto de una 
inversión inicial de 10 millones de pesos (1 11, inversión que trajo como 
consecuencia que en 1903 se produjeran 8 mil 823 toneladas de lingote de 
acero, rn8rca que fue superada apenas un año mes tarde, y8 que se 
produjeron 2 1 mil 6 13 toneladas. 

Aunque parezca lejana esta fecha es aquí cuando se incia un nuevo 
camino en la economía nacional: la Sustitución de Importaciones. Me 
atrevo a afirmar IC; anterior, simplemente por el caríicter estratégico del 
acero, que, como sabemos, no sólo sirve pore hacer ferrocarriles con todo y 
sus vías, sino que es l a  base de una maquinaria que sería absOlUt8mente 
necesaria para iniciar 1s etapa que se ha denominado como Sustitución de 



Importaciones. 

Sin embargo, un movimiento politico en 1910 estremece a México (la 
Revolución Mexicana) y en apariencia frena el desarrollo nacional (se frena 
entre otras cosas l a  producción de acero) aunque desde otro punto de vists, 
podemos afirmar que hizo a un lado algunas trahas que impedían el propio 
desarrollo del capitalismo en México (1 2). 

De cualquier forma el acero en este etapa vuelve 8 jugar un papel 
determinante: el acero convertido en ferrocarril es uno de los principales 
móviles de la Revolución .... 

26 

f I 

La Revolución termina y l a  producción siderúrgica vuelve a 
incrementarse y para 1925 se produjeron 75 mil 976 toneladas de lingote 
de acero, cifra que casi sería duplicada 15 años más tarde, pues en 1940 se 
produjeron 149 mil 414 toneladas. 

Hasta 1940 podriamos decir que el acero tiene un papel simplemente 
estratégico y del cual sólo se ocupaba l a  iniciativa privada. 

Pero con I& Segunda Guerra Mundial viene con mayor fuerza 18 
necesidad de sustituir importaciones ya que, en buena medida, era poco lo 
que se podia importar. En este momento es cuando el acero se convierte en 
un producto dohlemente estratégica ya que era materia prima para 
prbcticarnente cualquier rama industrial y no sólo para l a  industria 
f errocarri 1 era. 

Por su parte, el Estado Mexicano continúa con su política de control 
sobre las ramas de producción estratégicas, iniciada con Is nacionalización 
de l a  industria petrolera en el sexenio de Cárdenas y toma l a  decisión de 
crear una fbbrica siderúrgica en diciembre de 1941 (Altos Hornos de 
México), con l a  que, por e? momento, ei Estado tan sólo sentabs presencia 
en l a  rama porque la iniciativa privada tenia ya camino rrecorrido 
-mostrhdose esto en la  ampliación de Fundidora Monterrey entre 
1941- 1943- y también tenia camino por recorrer, l o  cual se rnostraba con 
el ingreso de una nueva Empresa a l a  rama en 1942: Hojalata y Lámina, S. A. 
(HYLSA). Esta expansión marcó uno nueva etapa que en cifras aumentó la 
producción siderúrgica entre '40 y '50 de 149 mil 414 toneladas a 390mil 
356 toneladas. 

Pero l a  intervención estatal en la rama siderúrgica, no era una 
accih msquiavélica (como seguramente muchos que leerán estas phgin&s 
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l o  pensarían), por el contrario, es una estrategia que corresponde a l  
m m e n t o  por e l  cual estaba past~ndo e l  psis ( 13): 

Como se d i j o  anteriormente, no hay que olvidar que los efectos de l a  
Guerra agudizaron l a  necesidad de acelerar l a  polí t ica de l a  Sustitución de 
Importaciones, l o  cual era un problema de "naci8n" que era el  proyecto de 
deS8rrol i o del capi ta l  ismo mexi cano. 

Est8 pol í t ica estatal estuvo reflejada, no sólo en l a  construcción de 
Al tos Hornos de México, sino en el  apoyo legislat ivo otorgado a l a  industria 
en general mediante 'la prornulgacibn de leyes como 18 Ley de l a  Industria y 
l a  Transformación (1941), la Ley del Fomento de las Industrias de 
Trans formac ih  ( 1946) y de industrias Nuevas y Necesarias f 1946), todas 
el las con el  objeto de fortalecer el  sector industr ial nacional. 

E l  proyecto era uno ( o al  menos así parecían estar de acuerdo, tanto 
i a  IniGicitiva PriV8d8, como el  Estado) y el acero era uno de los  pilares mhs 
importantes para lograrlo; ademits, cabe decirlo, e l  mercado de los 
productos siderúrgicos se proyectaba con ta l  rapidez que al perecer no 
importaba mucho l a  competencia entre Estado e in ic iat iva Privoda. 

Con e l  grsn desarrollo que tuvo el sector siderúrgico, el crecimiento 
de l a  industria manufacturera no se hizo esperar, y en pocos años se 
construye el Complejo Industrial de Ciudad SahagÚn, adem8s de 
diversif icarse sectores como el  text i l ,  el metalúrgico y el alimenticio. 

La misma tónica del periódo de posguerra se observa en l a  industria 
siderúrgica durante el  decenio siguiente (los '50s). Corno resultado de 
diversas ampliaciones en las grandes acerías y de la organización de 
nuevas Empresas, entre las que sobresalen Tubos y Aceros de Mexico 
(TAMSA), que in ic ió  sus operaciones en 1954, dos años despues de 
organizada. De este modo en 1960 l a  producción casi l lego a 1.5 millones 
de tonel adas. 

Sin embargo, a pesar de que fue l a  misma tónica, en l o  que 8 
crecimiento de l a  rama se refiere, de ninguna manera podemos igualar l a  
coyuntura de los '40s con 18 de los '50s ya que, mientres que en el periodo 
de poscjuerra el  impacto del crecimiento de l e  siderurgia no pudo ser 
absorbida en toda su plenitud (es decir, l a  capacidad instalada no pudo ser 
aprovechada al 100% ), para los años '50s es l a  industria del acero l a  que 
no puede satisfacer l a  demanda del mercado. 

I 
I 



Est8 situación es sumamente importante ya que, además de que el 
acero se convierte en un producto indispensable para el desarrollo 

E l  elemento más importante que nos da la respuesta de esta 
pregunta, io encontrarnos en l a  misma rama siderfirglC8: 

La siderurgia había logrado en términos generales l a  Sustitución de 
Importaciones, pero para estas fechas iniciaha una nueva etapa centrada en 
la satisfacción del aumento de l a  demanda interna (propia del anterior 
desarrollo de la rama) y de l a  integración de indUStri8s manufactureras: 
"las grandes empresas siderúrgicas integradas (AHMSA, HYLSA y Fundidora 
se vincularon eStrech8tnente a empresas manuf actureras que consumían la  
producción por ellas realizada. Cada una dé dichas empresas consti tug6 un 
grupo industrial compuesto de una serie de subsidiarias encargadas de 
procesar el acero en una gran diversided de productos de consumo 
inmediato o consumo final. Dichá diversificacibn di6 lugar 8 un aumento 
notable del consumo del acero y 8 un incremento en l a  demanda del 
producto, que, en algunos casos, las  empresas integradas no pudieron 
satisfacer. 

En síntesis, los años 'SO trajeron consigo el inicio de una nueva 
etapa en el sector siderúrgico que involucra, tanto a l  Estado, como 8 le  
iniciativa privada, que tiene repercusiones mismas que determinarh~ el 
posterior desarrollo del país. Veamos pcirqué: 

En primer lugsr, con esto el Estado diversifica su intervención en la 
producción, lo que implica que 10 producción estatal no sólo se quede 8 

nivel de productos estratégicos tales como: el petróleo o incluso el propio 
clcero (donde inicia planes de expansión como el de CICARTCA, que l o  
colocar8 posteriormente como el m8ximo productor siderúrgico. del pais), 
sino que empieza a incorporarse a ramas corno i a  automotriz y otras de 
productos intermedios o finales. Dicho en otras palabras, el acero fue l a  
punta de lanza con l a  que e l  estado ingresó a l a  producción 
masivamente. 

En segundo lugar, el acero también fue el puntel para el desarrollo de 
los grandes consorcios privados nacionales, entre los cuales el ejemplo 
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más claro 10 encontramos en el  caso del Grupo Monterrey, en general, y del 
Grupo Alfa, en particular. 

Por Último, existe un tercer rasgo signi f icat ivo de las dos 
tendencias anteriormente mencionadas: aumenta notablemente e l  consumo 
del acero y, por tanto, l a  demanda de este producto, trayendo como 
consecuencis un déf ic i t  en l a  producción de acero para abastecer el  
mercado. Esto marcar8 e l  posterior desarrollo de l a  industr ia siderurgica 
que se orientar8 a satisfacer dicho mercado mediante e l  crecimiento 
acelerado de l a  rama. 

Cabe 8clarar, que estos t res  rasgos entraran en juego, tanto en l a  
c r is is  de l a  industr ia siderúrgica, como del propio Grupo Industr ial Alfa, l o  
que impl ica que también hoya jugado un papel central en l a  c r is is  nacional. 

Por l o  pronto, hemos encontrado ut18 1 h e a  de intrepretación muy 
importante en l o  que concierne, tanto a l a  siderurgia, como a los  grupos 
industr iales del pais, sobretodo en l o  que se relaciona con i u  etapa de 
crecimiento. Dicho de otra forma, he expuesto rasgos centrales que nos 
explican e l  porqué de l a  dinírmica de su crecimiento, que posteriormente se 
marcará, por algunos crít icos, como l a  causa inmediata de lo crisis, no sólo 
de los  Grupos Industriales como Alfa, o de l a  rama siderúrgica, sino de todo 
e l  país. 

Una vez destacad8 l a  importsncia del in ic io  de est& nueva etaps, que 
surge en los años '50, pasemos al  comentario de l o  que es el desarrollo 
concreto de dicha etapa (etapa que se caracteriza fundamentaimente por un 
de f ic i t  en l a  satisfoccibn de l a  demanda de los productos siderúrgicos y l a  
cual se egudiza en los años '70 con 1s Bonanza Petrolera). 

En los  años '60s y l a  década de los  '70 l a  p'roducción del acero 
aumenta ininterrumpidarriente. Así ,  entre '60 y '70 l a  producción 
siderúrgica experimentó un8 tasa de crecimiento medio anual del 9.6%. La 
producción de '70 ascendió a poco m6s de 3.0 millones de toneladas, Cifra 
que signi f icó un incremento de 160% en comparaci6n con 1960. 

1 

Pero 6 pesar de estos incrementos, la roma fue incapaz de satisfacer 
la demanda del mercado, situaciOn que motiva a los principales 
participantes de l a  rama a implementar los proyectos que años atras se 
habían planeado. Por parte del Estado se pone en marcha e l  proyecto de l a  
siderúrgica las Truchas, S. A. (SITSA, después llamada SICARTSA) con una 
capacidad instalada de por l o  menos 5 millones de toneladas &nuales (14); 
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támbién el Estado pone en marcha el proyecto de construcción de un 
segundo Alto Horno en AHMSA, Mondova. 

Por su parte, HC1]8k~t8 y L6mina (HYLSA), que cshe decirlo, se 
convirtió en una de lac empresas privadas m6s grandes del pais, pone en 
rt'tárchá su plonta en Puebla en 1969, a i  parecer-adelantándose a los 
proyectos impulssdos por el Estado, que indicaban, sobretodo con l a  
construcción de SITSA, que el mercado del centro del pais podia ser 
absorbido por las industrias paraestatales. 

C8be aclarar que este dinamismo tan acelerado por parte de ambos 
inversionistas (Estado e I .  P.) no hubiera podido llevarse 8 catto de forma 
tan acelerada si no es gracias al finenciamiento externo. Así pues, en este 
nueva etapa de expansi6n interviene en el sector siderúrgico una nueva 
variable de peso: l a  deuda externa. 

Claro que en esos momentos parecía no irriportar esta variable 
porque el mercado no se había podido satisfacer por m6s que se h8bh 
crecido: parecia in8gOtable ... 

Paralelamente, esta inversión de gran magnitud por parte del Estado, 
sacaba B 10 luz una discusión centra? que, hasta nuestros días, hace que se 
utilice muchisima tinta en los peihdicos nacionales: l a  intervención del 
Estado en l a  economia. En efecto, con las grandes inversiones que se 
pl&nte&b8n para SITSA, el Estado había mostrado de hecho sus intenciones 
de controlar mayoritariamente 18 rama siderúrgica, situsciiin que no 
-fue muy del agrado, sobretodo, de los  industriales de Monterrey, en 
general , y en particular, de los inversionistas a los cuales pertenecía 
HYLSA (para aquel momento el Grupo VISA). 

Con todo esto, VISA, además de responder con l a  construcción de l a  
planta Puebla en 1969, responde poco después con una ampliacibn a l a  
misma planta en 1975. 

Para fines del *76, el Estado pone en marcha l a  planta Las Truchas, 
además de que también pone en funcionamiento el segundo Alto Horno de 
AHMSA. 

Sin embargo, este gran crecimiento va 8p8reJado de una devalU8ción 
a mediados de 1976 que "abre la puerta' 8 un periodo de crisis que dura 
-hásta 18 actualidad. Esta crisis, en principio se siente poco, ya que % 

pecsr de que la demands de los productos del acero baja ese año, de un 
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consumo en 1975 de 6 millones 444 mil toneladas 8 un consumo en ‘76 de 5 
millones 951 mil tOnelad8S (es de,ir, un -7.6% entre un año y otro), para 
1977, el consumo llega a superar la cifra incluso de ‘75 ya que se calcula 
en 7 millones 0 18 mil toneladas. 

Este fué el Único año (‘75’76) enla década de los ‘70s en que la 
producción del acero supera la  df~nanda del mercado nacional. 

De cualquier forma, l a  recuperacián y gran crecimiento del mercado 
de los productos siderÚrgico3, hizo que no se pusieran en tela de duda las 
grandes inversiones que se hicieron en esta rama; es más, pareceria que 
esa línea huhiera sido l a  correcta porque aparentemente el mercado 
nacional era cspaz de absorber dicha capacidad de producción instalada. 

Pero si toda l a  economía estaha siendo afeCt8d8, ¿c6mo es posible 
que la industria siderúrgica pudiera seguir creciendo? Est8 pregunta es 
Complicad8 de resolver, incluso los especialistas lo marcan corno una 
incógnita. Tal es el caso de Francisco Zfipota (19751, quien afirma: ’el 
comportamiento de Is siderurgia en esos años de crisis indica que puede 
sostenerse abasteciendo a otros sectores que aparentemente no se ven 
afectados por la recesión por l a  que atraviesa el resto de l a  economía. 
Aparece aqui una imagen del sector en l a  que no existen elementos 
explicativos acerca de las causas por las que no se ve por lo que está 
pasando en otros sectores econamicos’. 

En esta Última etapa, el intervencionismo del Estado se 8centÚa con 
l a  creación de Holding SIDEKMEA, consorcio estatal que “unifica’ 8 las 3 
empresas siderúrgicas paraestatales (CICARTSA, AHMCA y Fundidora 
Monterrey, que fue comprada por el Estado en 1964) y que en total llegan a 
controlar el 60% de l a  producción del acero. Esta es una decisión de 
grandes alcatices que podría compararse con Is nacionalización del petróleo 
o de la industria eléctrica por el carácter estratkgico del acero, sin 
embargo, es una óecisiiin que no hs cuajado del todo por diversas 
circunstancias, algunas de las cuales han sido ya tr8tadaS por estudios 
reali28dos sobretodo en Las Truchas por diversos autores (Zapata y 
Bisberg, entre otros). 

En lo que respecta al tema central de esta tesis esta etapa es 
sumamente importante ya que es en ese lapso CU8ndo se decide 
implementar el proyecto de la Empresa aquí analizada. 

Es en 1979 cuando se decide su construcción, es decir, cuando los 

I . I r - r i . -  - ,y , , , .,. . , , 
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productos siderúrgicos hshisr, teni do un incremento en el consumo del 
13.9% en relacibn con 1978 y P.'; cuandi3 se estaban sintiendo los electos en 
el sector del gran aumento del corlwnu que se tuvo durante 1980 (24.4% en 
relación con 1979). 

Si estos datos los compürsrio:. con el aumento de is producción del 
8ce1-o, encontramos que para 1974 el cibficit de la demanda fue de 2 
millones 058 mil toneladas y eri i 9EiO llegó a 4 millones 256 mii túne18daS. 
Es decir, en un año les cifras aunicntaron por encima del doble ... Parecía 
que el mercado nacional f uera in idcí able ... 

A la luz de estos estos era perfectamente comprensible que el Grupo 
Alfa haya impulsado proyectos si Oerúrgicos nuevos; que las empresas 
siderúrgicas hayan sido casi lss irnicss capaces del Grupo Alfs de lograr 
acuerdos con sus acreedores extranjeros durante estos años; que estas 
empresas hayan sido caiificudai mi- el propio Grupo como las mirs 
rentahles; que el Gobierno haya w:eptado como protección de aquel 
préstamo polémico de 17 mil milloties de pesos acciones preferentes de 
HYLSA, etc. 

Y después de esto, ¿ c h o  no impulsar una nueva siderúrgica si l a  
rama parece ser la panacea? 

E l  caso de l a  Empress uqití expuesto tiene, además de todo la 
anterior una p8rticUl&rid8d que )ti convirtió en aquellos momentos en un 
proyecto aún mbs rentable: so pri:ididcirían en ella 8ceros especiales 
estirados en caliente. Esta cia 
tenia pocos productores; dicho e11 otras pslabras, Is relación del déficit 
entre producción 9 consumo crrj rnrrcho mayor en los aceros especiales que 
la encontrada en l a  rama sidlmrgica en general (15). 

de acero, sobretodo por razones técnicas, 

Pero la  penaces se actjbrr. g en 1982 l a  industria siderúrgica 
támbién entra en una crisis sec8h:rtJ junto con todo el puis, c8lCulandose que 
el consumo se redujo entre 44;3! q 1982 en un 29.0% y ah í  empezó la crisis 
del acero, producto que simpleivente se incorporó a la gran cantidad de 
productos nacionales que habitiii Eiritrado en crisis unos años antes. 

Tanto en las empresas siderÚrgicas estatales como en las de la 
iniciativa privado, se sintió 18 c:risis y tuvo grandes repercusiones. El  
cierre de Fundidora Monterrey (caso que puede ser seguido por medio de la 
prensa) (16), y la recomposiciim de la administración del Grupo Alfa, por 
ejemplo, qu ih  decidió, entre otrcrs cosas, recortes de personal en H Y L M  
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Puebll-, : tin dos claros ejemplos de la  recomposición de capital quz implica 
is criq 1 5  pcIr l a  cua: México est3 pasando. 

4. A PIAMERA DE CONCLUSIONES. 

I ir exposición de este capítulo, arroja elementos importantes, tanto 
para I mblisis de la Empresa siderúrgica aquí tratada, como para el 
8ridli: is de situaciones de mayor alcance, tales como la crisis nacional. 
Siii et I I i m p . ,  tan s61o me ocuparé de los primeros elementos en este 
apartl I! -), ya que, de lo contrario, desviaríamos l a  atención del tema 
cmtr . 
reion :ioos en las conclusiones generales. 

fie cualquier fGr ma los elementos sohre la crisis nacional serhn 

i . t  i o  que respecta a la Empress, concretamente, este capítulo nos 
bt-ind 13 posihilidad de explicar las diferentes etapas por las que ha 
pfr~ai 1: .u desarrollo, desde que inició, hasta la fechs en que se realizó l a  
iriver + iq&cibn de campo ( I  985- 1986). 

Eai forma sintética, estas etapas se pueden esquematizar de la forma 
sigui 4 e: 

1979-Estopa de Construcción: como ys se ha epuntado, la 
consf f m:ión de esta siderfirgica por parte del Grupo Alfa sólo puede ser 
eittei tí i i lci por el buen momento que pasaban lss industrias de ésta rama e 
i t ic l i l  it-! el propio Grupo Alfa que inicia su mida hasta 1980-1381. 

1 a etapa de construcción se caracterite por ser un momento en que 
le  E ~ l ) : ' e S 8  no tiene obreros contratados por ella; todo el personal obrero 
pert wc:e a empresas contratistas, i o  que implica que la administraGiún 
prop 1) lie la Emr~resa siderÚrgica no tenga mayor ingerencia en el control 
del p:i-:xmal: el sindicsto es de CTM (lo cual no es común en fbbricas que 
ello. trayan Construido) y, tanto salarios, supervisiún, contratos 
cole) )*+os, etc., son elementos ajenos a l a  administración de l a  Empresa. 

h pesar de esto, cierta párte de la administrsción se est6 
conf lrinando, la  cual, heste esta etapa cumplía funciones de planeación así 
corn;. cie control de costos (compras, pagos, etc.). 

Por el propio caracter de la etapa por l a  que estaba pasando l a  rama 
(etalid de '6onsnta Siderúrgica'), la vida en 1s Empresa se desarrolisbs 
bojri vil ambiente de 'bonanza', aunque éste sólo es sentido a nivel 
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administrativo. Entre otras cosss .;e recuerda una cas8 social con todos 
los servicios (sobretodo en cuestión de entretenimientos y deportes), 
además de sueldos altos de los  que 'se podía presumir'. 

1980- 1981- A pesar de la caída de Alfa, el proyecto continúa debido 
a la  alta rentabilidad de l a  rama siderúrgica en estos afios. Así, se realiza 
e? arranque de la planta (con todo lo que esto significa; contrataci6n de 
personal a todo nivel, capacitación, la creocibn del sindicato de fbbrica, el 
cual pertenecería 0 l a  Asociación Sindical Alfa, etc.) y es l a  etapa que tal 
vez mejor se recuerda, tanto por el personai ohrero, como por los  
empleados de confianza. 

La Bonanza SiderUrgica, que sobretodo en estos anos parech 
inagotable, permiti6 una fbhrica "increitile'. Eritre otras cosas, la 
capacitaci8n de buena parte de los  obrercis se realiz6 en Espafia porque 8hí 
existía una planta similar a is que se estaba mont8ndo aquí. Los que no 
fueron a España se capacitaron en Monterrey o, a los que 'peor' les fue, la 
capacitacibn les toco en HYLSA, Puebla. 

Obreros que vivieron esta etapa pletican, que a todo nivel, la planta 
era otra en compsraci6n con l a  que es actualmente: desde el cuidado del 
personal obrero (equipo de seguridad que exced i a  1 as normas obli gstori as, 
tales como: mascarillas con oxígeno que eran importadas, hotas de 
seguridad con suelas muy anchas, asÍ corno proteccciones en l a  parte 
superior para ecritar la entrada de rebaba -18s cuales, obviamente, también 
eran importadas, etc.) hasta los incentivos que otorgaban por buenos 
indices de produccih o los mismos regsllos navideños, los cuales en Is 
sctualidad, se han reducido notablemente. 

Todos los obreros que vivieron esta etapa l a  recuerdan corno la ideal, 
y es tan considerada como la ideal, que incluso, grsn cantidad de obreros 
que no vivieron dicha etapa hablan de ella como una experiencia propia, 
incorporsndo a su concepcibn del trabajo l a  Empresa de antes y la Empresa 
que es ahora. 

La Bonanza Siderúrgica también afectó el proceso técnico del 
trabajo instalado y8 que buena parte de la maquinaria fue adquirida de 
desecho o si no, por ,lo menos usada (tal es el caso de la maquinaria de los 
Departamentos de Desbaste y Laminación) ( 17). En efecto, aunque parezca 
extraño -porque podria pensarse que l a  6OnmZa Siderúrgics permitiría que 
se hicieran grandes inversiones en moderna tecnología- el déficit de las 
produccibn de productos siderúrgicos en relación con la demanda existente 
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per-mitía l a  rentabil idad de una Empresa de este tipo; adicionalmente, hay 
que resaltar, que han competido en e l  mercado con maquinaria realmente 
vieja. Como ejemplo de esto est8 el G ~ S O  de HYLSA Monterrey y de 
Fundidora Monterrey que con su cierre sacó 8 l e  luz dicha situación. (18) 

En lo que respecta e l  proceso de trabajo 8 nivel organizativo, además 
de las  c e r a ~ t e r Í s t i c e s  entes señaladas, es importante mencionar que 16s 
contrataciones de personal se pueden real izar despues de una selección 
minuciosa: había tiempo suficiente para l a  selección de personel, ye que 
buena parte de los ohreros pudieron ser observados durante la etapa de 
construcción, además de que l a  región en l a  que se instalan les permite 
ohtener un t ipo de ohrero con poca o nula experiencia in lustr ia l ,  l o  que 
fac i l i t a  que sea l a  administración de l a  Empresa l a  que marque las 
primeras pautas de disciplina industr ial sohre gran parte de los ohreros. 

1982- Estop8 de Recesión: La c r i s i s  "sorprende" a l a  Empresa, como - 
sorprende a todo e l  sector s ider i rg ico que parecía que no caería en una 
etapa recesiva como en l e  que años antes hebían caído otras ramas de 10 
industr ia nacional. La empresa no tiene pedidos y se ve en le necesidad de 
recortar turnos (con e l  recorte de personal obrero que esto implica) e 
incluso se plantea como posibil idad e l  cierre de l a  planta. 

Buena parte de l a  estructura creada en l a  Bonanza se derrunba; asi, 
además del recorte de personal, se acahan la mayor parte de los heneficios 
"extras' que se otorgaban en l a  etapa '80-'8 1. Tal es e l  caso del equipo de 
seguridad, l a  casa social, "los regalos' de f in  de año, etc. 

Una etapa cualitativamente diferente se abre en l a  Empresa y-  
comienza otra forma de trahajo, que se c:aracterizs sobretodo por la 
inseguridad en l a  demanda de pedidos, l a  que se traduce en subetapas que 
oscilan entre relat ive seguridad de empleo y otras en que l a  seguridad de l a  
fuente de trabajo se cuestiona. 

As;, a p a r t i r  de estos años la Empresa v iv i r6  con periodos de relat iva - 
recuperación combinados con otros de inestabilidad, los cuales continuaron 
hasta las fechas de l a  presente investigación. 

En 1983 l a  Empresa in ic ia  con l a  continuación de l a  recesión, pero e 
f ines de este año, se l e  presente un periodo de recuperación, l o  que l e  
permite volver a trabajar con t res turnos. Para e l lo  se realiza una 
contratación en forma masiva caracterizada, según afirman los 
administrativos encargados del control de personal, por e l  poco cuidado en 
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la  selección de la fuerza de tr8hajo obrera. Diversas entrevista? obreras 
recordaban que en ese año se pusieron varios anuncios en la radio e incluso 
se introducían volantes por dehajo de las puertas, posihilitkndose con esto 
una mayor facilid8d de entrada a la  fabrica. 

A nivel administrativo, tamhién hay contrataciones que se salen de 
18 line8 tradicional Que h8bi8 C€iraCtei128dO 8 18 Empresa, lJ8 que Se buSC8n 
8dministrativos fuers del Grupo Alfa y los incorporan en el proceso 
productivo. 

Con esta etapa concluimos la caracterización de los  rasgos mks - 
significativos que nos ajudan a explicar e? momento que vivía is Empresa 
cuando fue realizada l a  investigación, momento que se caracterizaba por l a  
combinscion de peribdos de inestabilidad cctn periodos de aparente 
recuperación, pero los cuales estaban ya nioldeados por un proceso de 
trabajo que no c8mbiarb sustancisimente entre 1984 y 1986 porque la 
Empres8 ya se había reestructurado para enfrentar la crisis. 

Este es el panorama general de la Empresa que s continuación se ’ 

anelizorb; se trata de una fábriC8 en crisis (como muchas otras en el paid 
y esto sesga definitivamente l a  informacih. Pero es un sesgo que más que 
reducir la importancia del estudio, l o  h8Ce aún rribs significativo ya que, 
cibem8s de que l a  crisis es un momento de reestructuracibn de la economía 
del país, esta tesis aborda una rama estratégica de l a  cual ha dependido, en 
gran medida, el desarrollo naciorisl ( y por tanto, de l a  crisis actual). 
Dicho en otras palabras, el análisis de esta Empress no es excepcional, sino 
mbs bien, coyuntural. 

‘ I  I 
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CAPITULO t I SOBRE EL PROCESO DE TRABAJO. 

1. PRECEF'ITACION. 

Este ap i-tadci tiene como objetivo central, el mostrar a l  lector el 
esceii.úr-m eri 1 que se desenvuelve el comportamiento laboral ohrero. Cabe 
decir QM en E' {te caso el escenario resulta ser un3 cuestion fundamental ya 
que rio c d ú  sit de marco al  comportamiento laboral obrero, sino que lo 
dete!-mins. E: t e  es exactamente el tema central de l a  presente tesis y de 
ahi l a  neccsia 3d dt! reViS3r este apartado. 

Ahora tiiW, Cabe aclarar que abordar el proceso de tr8b8jo no 
sign!ficb tar1 ,;6'@ describirlo, sino, sobretodo, hacer una interpretación de 
esto, aií que I-iliien espera una simple descripción "#bJetiY8", espero que 
termine deft-wdsdo si finalizar la lectura del presente capítulo. 

Es neck :ario hacer esta advertencis ya que considero que el acero no 
se pi-úbuce dc la misma forma ni siquiera en dos fábricas con la misma 
tecnciligis {:.in mnospreciar este rasgo que es uno de los  mhs importantes 
perti n c i  eo1 i k i ~ o l ,  a esto habría de agregar que el proceso técnico es 
moldedo cot rJiarirrmente por l a  propia organizacibn (control de puestos, 
nivel cdar i i i i  rl-.orgsdo, en algunos casos su Ubic8Cih espacial, etc., hasta 
el porfii cibrri -o que se incorporará posteriormente a una tecnología puesta 
en unu bet eri I hi r sda empresa) 

C h 3 i c r  L r: otras palabras, la tecnología impone límites reales que, si 
se quiere prcidu:ir acero, no deben pasarse por alto, sin emhsrgo, estos no 
deterrriinsn [or sí solos el funcionamiento de 1s empresa. 

Tomerid1 en cuenta los argumentos anteriores, espero que el lector 
no se sienta dn"raud8do ai no encontrar aquí una descripción 'objetiva', 
sino un esq!it ins producto de mi propia interpretación de lo que es el 
proceso de t! ¿:tajo en esta Empresa, para que, posteriormente estemos en 
la posibiliduj c e establecer correlaciones, tanto con la administración 
como con el r:rm-~pcirtamiento lsboral. 
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2. EL PROCESO DE TRABAJO EN SU NIVEL ORGANIZATIVO 

2.1. El rasgos generales del la Empresa. 

Comencemos recordando l o  que l a  Empresa es en sus rasgos más 
general es: 

t 

-Localization: Corredor industr ial Apizaco-Huamantla en e l  Estado 
de Tlaxcala. 

-Giro: producción de Aceros Especiales estirados en caliente. 

-Número de obreros: 300 o 350 aproximadamente (varisción que 
depende de l o s  c ic los entre c r i s i s  y recuperación que vive l a  Empresa, 
tratbndose de obreros temporales). 

-Número de Departamentos con Ohreros Sindicalizados; 13, l os  
cuales se dividen de io siguiente manera: 

-Departamentos de Operación: 5 

-Departamentos de Mantenimiento: 3 

-Departamentos Auxil iares a l a  Producción: 3 

-Servicios Social es (comedor): 1 

-Protección Planta: 1 

-Sindicato: Asociación Sindical A l fa  

-Praductos: Barra de acero en diferentes formas, tamaños y grados 
de dureza, asi como palanquillas de diferentes t ipos de acero. 

Organizoción espacial: 

La organizaci8n espacial de una fbbrica en pocas ocasiones es 
pensada a l  az8r. Regularmente se encuentra íntimamente relacionada con 
l a  organización de l a  p roducc ih  y este es e l  caso de l a  Empresa aquí 
analizada. 



Tal vez se piense que es poco relevante la utilización del espacio 
f8bri1, pero, por el contrario, l a  distribución, tanto de los departamentos, 
como de las keas  de produccibn es parte estratégica del fraccionamiento 
del trabajo. Dicho en otras páhbras, existe una doble dimensidn en cuanto 
ai fraccionamiento del trabajo: por puesto (ai interior del grupo de trctbajd 
y por brea o Departamento de Producción. Este es, por el momento, el 
aspecto que nos interesa resaltar, ya que de él dependerán, ademés de las 
etapas de producción, losadiferentes grupos de trabajo. 

La producción del acero específicamente esté dividida en 5 
Departamentos llamados l e  Operación, los cuales, a su vez, se encuentran 
ubicados en 4 diferentes naves. 

En primer lugar encontramos el Departamento de Acería, que se 
encuentra localizado hacia l a  parte posterior de l a  fábrica, en una nave que 
se encuentra, a su vez, subdividida (pero perfectamente comunicada) en 3 
secciones. A saber: un8 nave dedicad8 para almacenar el ferro-esponja y en 
l a  cual se preparan las cargas pats el horno de fundición; l a  siguiente 
sección l a  constituye el piso de homo 0 donde se realiza la  fundición; 
sepsrado del horno por un desnivel de unos 10 metros de altura, se 
encuentra el piso de vaciado a donde se realiza la recepción del acero en 
ollas para después colocarlo en lingoteras (moldes) y &sí sacar el producto 
fin81 de este Departamento que son lingotes de tres toneladas 
aproximadamente. 

Separada por unos 80 metros, pero conectada por una pequeña via de 
ferrocarril que se utiliza para transpúrtar el producto de acería, se 
encuentra la  nave del Departamento de Desbaste. 

Este Departamento no tiene división de secciones a su interior, ya 
que se trata de una línea de producción, la  cud tan só?o nos permite ver 
separaciones por puesto de trabajo. 

La función del Departamento de Desbaste es l a  de laminar e? lingote 
de acero por medio de un molino hasta lograr convertirlo en 6 palanquillas 
de 6 metrGs de largo por unos 10 a 15 cms. de lado. 

E l  Único lazo f isico que existe entre el Departamento de Desbaste y 
el siguiente Departamento es un montacargas que se utiliza para 
transportar las pa?anquillas que son el producto de un Departamento y l a  

I 



mter ia  pr ima del siguiente. 

Acondicionado de palanquilla es e l  siguiente Departamento, e l  cual 
según l a  consideración de varios obreros e incluso del propio j e f e  de 
Departamento, más que un brea de produccibn parece un tal ler. 
Efectivamente e l  trabajo que se real iza aquí no es considerado de 
‘producción’ porque l o  que se real iza es una i n s p e c c i h  (se revisa s i  viene 
agrietada 1s paianquiila, o t rae golpes de molino, etc.) de l as  palenquiiias 
por medio de su eSmeril8do. 

Yo no dudo, de m8nera alguna, que este sea un trabajo productivo por 
él hecho de que la palanquilla no se8 sustancialmente trsnsformada, sin 
embargo, e s t 8  situación ha moldeado e l  punto de vista general de los 
trahajadores y empleados de l a  planta. 

De cualquier forma, e l  esmerilado es un proceso necesario para que 
el acero salga a la venta ya que, cabe decirlo, de este Departamento sale un 
producto intermedio para l a  venta. 

La parte del producto que no es sacada a l a  venta, pasa a l  
Departamento de Laminacih, e l  cual comienza dentro de l a  misma brea 
espacial de Acondicionado (ahí se encuentra l a  primera parte de i s  
maquinaria, que es una cama que ordena y posteriormente impulsa las 
palanquillas a l  horno de Laminacibn). La unión entre ambos Departamentos 
es, pues, una rn6quin8, que, a su vez, se encuentra ubicada en una abertura 
en la peired que permite, así e l  t rensi to de personel. 

E l  Departamento de Laminación es e l  encargado de laminar las 
palanquillas conforme 8 l a  especificacibn requerida por los clientes; de 
esta forma se fabt-iC8n barras de acero de formas (hexagonsl, redondo, 
cuadrado, etc.) IJ de gruesos diferentes. Catie mencionar que l a  producción 
se resl iza medibnte una línea de producción constituida por varios molinos 
y por l o  mismo con un f l u j o  de producción s in  intervalos. 

Dentro de l a  misma nave se encuerttra e l  Últ imo Departamento de 
Operación, denominado Departamento de Acabado. Este tiene l a  función 
principal de ordenar y embarcar l a  producción realiZcld8 por Laminación, y 
de ahí  que se encuentren localizados ambos Departamentos dentro de l a  
misma área. 

Mediante 18 d e s c r i p c i h  a grandes rasgos del proceso del producto de 
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l e  fvpresa, estamos en posibil idad de def in i r  los grupos de trabajo m8s 
general es: 

En e l  caso de Acería, se pueden dist inguir  dos grupos de trabajo 
macro que corresponden a las secciones de piso de horno y piso de vaciado 
(el caso de la nave de materias primas no 18 considero COMO grupo ya que 
es tan sólo un gruista el  que trabaja en esa brea). La misma organización 
de l a  Empresa considera a estas dos secciones corno dos grupos de ohreros 
diferentes ys que para Cad8 uno ha colocada un supervisor. 

E i  caso de Desbaste y Acondicionado es diferente ya que Cad8 
Departamento coincide con los grupos generales de trabajo. 

Laminaci6n y Acabado son cásos un tanto diferentes, ya que a pesar 
de que administrativamente son dos departamentos sep8r8dOS (con j e f e  de 
Departamento y supervisores difererentes), e l  brea l a  comparten 
mutuamente y el  trabajo del segundo Departamento depende del traha j o  del 
primero. 

I 
Estos elementos, hacen que considere ambos Departamentos Como un 

grupo de trabajo, aunque con i a  aclaración de que están Separ8doS 
admi ni s t r a  t ivament e. 

Una ve2 hecha Is esquematizaci6n de l a  organizaciÓn general de l a  
planta, pasemos a mostrar corno se encuentra OrganiZad8 formalmente la 
Einpresa en lo que al control del trabajo se refiere. 

2.2, Organigrama de Administrativos Encargados del Control del 
Trabajo (1 9): 

Este epartado puede parecer casi totalmente descriptivo, s in  
embargo, l o  considero necesario sobretodo para destacsr l a  cadene de 
mando en l a  Empresa, ya que dicha C8den8 resultará relevante cuando en los 
capítulos posteriores se discuta e l  papel que juega le admin ís t rac ih  en e l  
cornportarniento lahoral. 

Esqueméticamente el  organigrama de los Departglmentos de interés 
para este estudio ( Departsmentos de Operación) se nos presenta de l a  
manera siguiente: 
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Subdirector General- i 
I I 

-Gerente Acería -Gerente L a m i n a c i ó n  

Jefe Depto. Jefe Depto. Jefe Depto. Jefe Depto. Jefe Depto. 
Acería Desbate Acondicionado Laminscion Acabado 

Supervi cores Supervi sores Supervi sores Supervi sores Supervisores 

I 

1 i I I I 

I I I I I 

Por encima del Subdirector General de l a  Empresa se encuentra el 
Director de Aceros Especiales de l a  División Acero del Grupo Alfa. Las 
capacidsdes de gestión que sobre 18 Empresa tiene el Director General son 
para mí desconocidas; l o  hito que puedo aportar es que tiene reuniones 
mensuales, tanto con la Subdirección, como con los Gerentes de l a  Planta. 

De cualquier forma se pudo detectar que existe libertad de decisih 
en cuanto a 1s "política administrati~a" (sohretodo en l o  que a control se 
personal se refiere) en 1 os ni vel es gerenci al es: 

En l a  Empresa, por ejemplo, se habla de etapas en que l a  
administración fue dura o fue blanda; esta tendencia es fundamentaimente 
dirigida por la Subdirección General, sin embargo, dentro de las Gerencias o 
incluso dentro de los Departamentos se puede encontrar una forma 
específica, por ejemplo, de trato a l  personal bastante diferente a l a  que l a  
Subdirección en los hechos impulsa. 

Haciendo el recorrido de l a  jererquh, partiendo de los niveles bajos, 
el control de mando es percibido por l a  base obrera de Is siguiente forma 
(20) 

Se pueden encontrar comentarios que afirman que es el supervisor 
quien determina el ambiente laboral en cuanto a l a  direccián 
obrero-supervisores; sin ernhargo, también se reconoce que el supervisor 
es un elemento dentro de l a  jerarquía que a su vez se encuentra. 
directamente presionado por sus superiores. Dicha en otras pálsbras, se 
reconoce en el supervisor a l  hombre que lleva o cabo l a  presión, por 
ejemplo, pero no al  causante de ella. 

I 

E l  jefe de Departamento es un puesto dependiente directamente de la 
pol ítica administrativa ejercida por l a  Gerencia Concretamente en la 
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Empresá pude detectar rasgos opuestos en las dos Gerencias de nuestro 
interés. 

En el caso de los Departamentos de l a  Gerencia de Acería, se pudo 
detectar que es poca l a  influencia que en este conjunto de aspectos ejerce 
la Gerencia sohre los Departamentos de Producción, trayendo como 
consecuencia que estos Departamentos se nos presentan con una política 
administrativa propia y, por tanto, diferentes entre sí. 

En el caso de los Departamentos de l a  Gerencia de Laminaci6n, l a  
situación se nos presenta en forma contraria ya que l a  Gerencia se concibe 
con lineamientos propios muy claros que atraviesan los  Departamentos a 
su cargo. Así los obreros conciben las actitudes, por ejemplo, de sus jefes 
de Departamento como parte de una línea de trato influenciada 
directamente por 18 Gerencia. Esto se hace aún más notorio para los 
obreros ya que el contacto físico de l a  Gerencia es cotidiano, cosa que no 
sucede, por lo menos, en la  otra Gerencia de Operación. 

Esta es a grandes rasgos l a  organización de l a  Cadet18 de mando que 
tiene directa influencia en los  grupos obreros de tr&ba]o; y digo cobre los 
grupos Ghreros de trabajo porque existe otra Gerencia ( la de Recursos 
Humanos) que ejerce cierta influencia sobre el control de personal, pero 
ésta se realiza mbs bien a nivel individual (Relaciones Industriales) o en 
base a grupos formados en las actividades que Departamentos de dicha 
Gerencia realizan, que no coinciden con los grupos de trahajo, tal  es el caso 
de l a  capacitación, por ejemplo. 

La excepción a esta regla l a  encontramos en el hecho de que Recursos 
Humanos es l a  Gerencia encargada, ni rribs ni ‘menos, que de las 
negociaciones del contrato colectivo del trabajo. Pero esto es un 
elemento tan complejo que involucra a diversos elementos de l a  
administracibn, que‘para mí es pr8cticamente imposible ubicar sus 
slcances en los  diferentes grupos de trabajo. Es por esto que, sabiendo 
que es una deficiencia, considero mejor no incorporarlo 01 análisis para no 
cser en especulaciones. 

En resumen esta es Is cadena de m8ndo de la Empresa con algunas de 
sus particularidades, cadena que sin duda sera relevante en el análisis del 
proceso de trabajo, por l o  cual, a l  igual que todo el presente capitulo, se 
convierte en un apartado de referencia. 
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2.3. El Perfi l  Ideal: Proceso de selección de Personal. 

La selección de personal es otro aspecto importante del proceso de 
trebsjo a nivel orgsnizativo ya que se busca por medio de ésta, ubicar 
dentro de la orgonización a un tipo de obrero que corresponds 'lo más 
posible" con los principios de la propia Empresa; me refiero aquí, ni más ni 
menos, a la búsqueda de una correlación entre el obrero y el proceso de 
trabajo del cual dicho obrero pasará a ser parte integrante. 

Uno organización, al momento de iniciar su trabajo como empresa 
productiva, ya tiene diseñadas sus cadenas de mando, los lineamientos 
generales de su disciplin? ideal y la organización del trabajo orientada en 
grari rnedida por l a  propia tecnología 8 utilizar, sin embargo, carece de un 
r!lernento sin el cual es imposible l a  produccih l a  fuerza de trabajo. 

Es  en este sentido. que les empresas intentan dirigir la contratacih 
de la  fuerza de trabajo, buscando que sus obreros correspondan lo  rn8c 
posible con l a  organizacih del proceso de trehajo. 

Partiendo del hecho de que se trata de una producci6n cbpitalistb, tal 
ve2 el elemento que mas-se cuida en l a  selección de personal es que los 
d"eros no inpidan dicha producción (se cuida que el obrero no haya 
pertenecido a sindicatos independientes [I hays participado activamente, 
por ejemplo, en huetgss, etc).) o, siendo elementos adecuados, que 
permanezcan en is organización. 

Un segundo elemento que se pretende cuidar es que el obrero sea ,, 
"adecuado" a l  proceso técnico de trabajo; tal  es el caso, por ejemplci, de 
exigir desde ciertas características f isicas (al tura, fortaleza, etc.) hasta 
ciertos conocimientos y habilidades (uso de máquinas y herramientas, 
conocimiento de oficios en los  casos requeridos, etc.). 

En esta Empresa concretamente, la seleccih de personal se realiza B 
través de una oficina llamada Reclutamiento, la cual trata de satisfacer 
las necesidades anteríoremente mencionadas. Sin ernbargo, su capacidad 
de selección no es autbnoms ya que los lineamientos generales de l a  
selección son determinados por otras instancias superiores. 

En primer lugar, todo l o  relacionado a los rasgos de selección que 
áquí ubicamos corno aquellos que pueden impedir 'la producción 
capitalista' en su aspecto macro (el dilema entre tabajo y no trabajo), 
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corre a cargo de l a  Gereiicia de Recursos Humanos. 

En segundo lugsr, tndes aquellas caracteristicas del perfil que 
corresponden al Lirocecü tkcnico de trabajo son diseñadas por los 
diferentes j e fw  de De[ia!-tarsiento 8 los cuales ingresar8 el obrero. Así, si 
es solicitada un obrero psra el Departamento de AGerki, existe un perfil 
ideal propuesto p c r  el Jefe de Departamento; por el contrario, si se trata 
del Departamento de Lfiir'iineci6n, el perfil obrero requerido ser8 diferente. 

,, I'  asta B;iui ,  se tia t-isbiado en términos generales de ia j- 

impleméintaciiln de? per f i l  ideal de la Empress, sin embsrgo, existe todo un 
proceso de selccih en in búsqueda de esos obreros que considero 
conveniente dew-ibir Frat-9 que, por medio de esta descripción, pueda 
apreciarse la I~r-ia~t'iitiJd da l a  importancia del sesgo que dicha selección 
conlle&; sesge que, cube decirlo, nos permite afirmar que el ohrero de esta 
Empresa no es cualquiw obrero, sino que es un trabajador que ha 
COnform8do 1s propia OrqsnizaciSn. 

Un obrero 'cualquiera' (2 :) que desee incorporarse 8 esta Empresa, 
tiene que PaStjr, en pnncipio, por dos etapas básicas en su selección: 

La prirriera se realiza los dios lunes, miércoles y viernes y consto de 
una breve entrevista B donde Únicamente se checa el perfi: general del 
candidato (que teriga Is edad necesaria: mayores de 18 años y menores de 
35; que no se vea "dbtlil"; cartilla liberada; etc.). Si reune estos aspectos 
del perfil satisf sctori mente (claro, a juicio del Encargado de 
Reclutamientit), Se le prciporciona una forma de registro ( y aquí, 18 primera 
depuraci ón). 

Este fcirrna de registro contiene los siguientes datos: nombre 
completo, sex ,  edad, es2aturaJ peso, domicilio, teléfono, número de 
registro federal de causantes, n6mero de Seguro Cocisl, número de csrtilla 
militar, si vive er; cwa  propia, si renta y cuanto paga, si está pagando 
actualmente su c8sd, lugar de nacimiento, fecha de nacimíento, 
n€1CiOnalid8d, estadci civil, número de dependientes económicos, trabajos 
para los cuales se considera más apto, áreas de interes. 

Un se~tindo bloque de información está dirigido hacia 10s estudios 
recilitados y c:ursos B ICG cuales ha asistido. Luego se continua con 
preguntas sotire idiomas dominados, miiquinas y herramientas para las que 
se est8 capacitado, se pregunta también sobre las sociedades, sindiC8tOS o 
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esocisciones cívicas o deportivas a las cuales se pertenece o se ha 
pertenecido. 

Posteriormente l a  ficha de registro contiene preguntas sohre 
pssstiempos y diversiones, disponibilidad y un apartado titulado con la 
pslaliras Otros, el cual contiene preguntas tales como: si ha sido afianzada 
y con que compañia, si tiene auto propio, el número de licencia de canducir, 
etc. 

En otra hoja de la fkhs de registro se abre un conjunto de preguntas 
relacionadas con l a  experiencia laboral anterior: nombre de los empresas, 
direccih, teléfono, número de personas de la compafiia, número de 
personas en el k e a  de trat~ajo, actividgid hásica de l a  empresa, nombre del 
jefe inmediato, puesto de éste, fechss de estancia, puestos desempefiados, 
sslsrios obtenidos, experiencia en supervisibn (con número de 
supervisados) y, finalmente, causas de l a  separación. 

Posteriormente se 8bre un apartado de referencias sohre los 
familiares, con los siguientes datos: nombre, edad, parentesco, ocupación, 
empresa o institución en la que laboran (con dirección y teléfono). 

Finalmente existe un apartado de recomendantes con datos básicos 
para su locaiitación. 

Este amplio cuest i onario permi te l a  invest i gaci ón detall ads, tsnto 
del individuo aspirante, como de sus familiares. Esta investigación se 
realiza, ya sea por vía teléfonica (CúmUniGhdúSe con las  empresas de las 
que hay referencias), o B través de los archivos empresariales (las 
comúnmente conocidas como "listas negras') -y aquí, is segunda 
depuración. 

La segunda etapa de reclutamiento tiene como yrerrequisi to, 8dt3116s 
de haber pasado los filtros anteriores, que el aspirante lleve a la 
entrevista toda la documeritacibn que compruehe los datos proporcionados 
en el registro, l o  cual significa, de hecho, otro f i l tro que el obrero debe de 
pasar (tercera depuración). 

Esta segunda entrevista se realiza los días martes y jueves y es , 
sobretodo, en relación a los  datos proporcionados en el registro, con la 
profundizacih que una entrevista directo permite (destacando, entre otras 
cosas, preguntas sobre la religiosidad, que es un elemento importente para 

. I  
I 



1 r 

47 

la Organizacibn) -y aquí, la cuarta depuración. 

una ve2 aceptado, se pasa a i  candidato ai üepartamento ai  cual será 
asignado, en donde se analizan las aptitudes del candidato para ver si éste 
es 'compatible" con el proceso técnico de trabajo [ hahilidades, 
capacitsción, caracterícticas f ísicas, etc.) t~ con esto, l a  quinta depuración 

f 

Si el candidato es 8prohado en los anteriores pasos de selección, 
pasa, finalmente, al Uitímo examen: el examen médico, el cuál ttimhikn 
puede ser motivo de rechazo ( y con esto, I8 sexta depuración). 

Como se puede observar, no es cosa fácil entrar a esta Empresa, 
situación que se refleja en los datos cuantitativos, ya 4cie se caicuia una 
rel8ción de 10 candidatos entrevistados por 2 que se consideran buenos por 
is Oficina de Reclutamiento (2 obreros a los que aún les Quedan por pasar 
lss etapas de selección para el proceso técnico de trabajo). 

En síntesis, un obrero puede ser rechaZ6do por causas que van desde 
el considerarlos "conflictivos' (dependiendo da la fábrica que provengan, 
del sindicato o sindicatos a los que haya pertenecido, o, incluso, la 
localidad de residencia) hasta por características f isices no adecuadas 
tales como: altura, complexión f isice, o, incluso, por alguna enfermedad. 

Con esto, ademirs de dar una imagen cualitativa de lo que significa un 
obrero de esta Empresa (por el sólo hecho de haber iogrtldo entrar), 
nos obliga 8 tratar un tema que está íntimamente rf31aciOnadCi con la 
selección de l a  fuerza de trabajo ya que nos habla, sohretodo, de su 
restríccíones en cuanto a l a  selección de personal: 16 zona geogrbfica en la 
cual se encuentra ubicada la Empresa. 

2.4- Espacio Geográfico: Límite Real de Contratación. 

Como ya se mencionó en l a  Introducción, Is Empresa está Ubicad8 en 
el Corredor Apizaco-Xalostoc-Huamantla, l o  que conlleva a que su fuerza de 
trabajo se limite a ser seleccionada dentro de un radio específico (aunque 
no exclusivo) que no sólo significa distancia, sino características 
económicas, pol íticas y culturales de las cuales l a  Organizacibn tiene que 
depender (22). 

loca1 
La importancia de la zona geogr6fics en la cual se encuentra 

zada cualquier industria, resulta de particular relevancia porque nos 
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ayuda a entender el tipo de ohrero que se incorpora a una Organizacibn 
como es el caso de la Empresa aquí an8liZ8dt1. 

El estudio de la zona nos hrinda ciertos perfiles obreros (23) que, 
aunados a las caracterkticas de Is orgsnizacih de trabajo interno propio 
de cada industria y a las caracter~sticss de le contratacib por ellas 
realizada, conforman al obrero real que trabaja en la Empresa, mismo que 
hace posible, ni más ni menos, el proceso de producción. 

A lo largo de la investigación tuve presente l a  importancia del perfil 
obrero "escogido por la Empresa" pero en unos 1 imites más o menos 
estrechos que le  impone l a  zona en l a  cual se encuentra uhicada. En 
principio tenia l o  idea de que era un sesgo de este perfil el que nos 
proporcionaría un hilo conductor para explicar el comportamiento laboral 
en io fbhrica: el origen social campesino. 

NO era tan aventurada esta primera impresión ya que es sobresshido 
que existen diversos estudios antropológicos que apuntan a justificar dicha 
afirmación; sin embargo, a lsrgo de l a  investigacibn est& hipotisis pbsb a 
uti segundo plano, ya que en l a  explicación del comportamiento laboral se 
anteponían variables intrsfabriles tales como l a  organizacibn del trahajo 
interno y los diferentes "politicas" odministr6tives que en el control bel 
trabajo se efectuabsn. 

Ahora bien, no por estas razones quiero minimizar l a  importancio de 
los elementos extrafahriles, sino simplemente se pretende uhicarlos en su 
lugar preciso: se trata de una Variable secundaria dependiente del proceso 
de trab8jo. 

Es por esto que, para una mayor ubicación del lector se expone el 
siguiente inciso que oborda ?I grandes rasgos l a  zona de l a  cual provienen 
los obreros de l a  Empresa aqui analizada; se trata de que el lector 
comprenda, por el momento, por ejemplo, cuando me refiero al origen 
obrero o al origen campesino o a los diferentes tipos de ocupación anterior, 
etc., de que tipo específico de individuo social se esto hablando. 

En bese a los  datos obtenidos mediante el anblisis estadístico, pude 
detectar que son alrededor de 40 los  lugares de residencia de los que 
provienen los obreros de esta Empresa y tan sólo son 3 los lugares de 
residencia que no pertenecen al Estedo de Tlexcala. Como el ncmero de 
obreros de estas localidades apenas alcanza el 3.7X, tan sólo me centraré 
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en el Estado de Tlaxcala por razones cuantitativas óbvias. 

Finalmente, quisiera aclarar que existen dos herramientas que 
pueden ser Útiles para l a  mejor ubicación de los datos a continuacih 
mencionados: en primer lugar, en las primeras piginas del Capitulo ill se 
encuentra un listado de las comunidades con obreros de esta Empresa y, 
como anexo, un mapa del estado de Tlaxcala en el que se señalan sus 
principales zonas. 

Los obreros de esta Empresa provienen de diferentes puntos del 
Estado de Tlaxcala, diversidad tal que encontramos obreros en cualquiera 
de las zonas en las  que, por caracteristic~s socioeconomicas, se ho 
dividido dicho Estado (cfr. Sbnchez y Falomir, 1. En base a l o  apuntado por 
estos autores, el Estado de Tl8XCála se puede dividir en tres zonas 
fundamentales: Zona Norte, Zoná Sur, y Zona Maliche. 

Zons Norte.- La actividad predominante es l a  agricultura de 
temporal. Los principales cultivos: maíz, cebada, niaguey, trigo, haba, 
papa y escasamente fri joi. La papa se cultiva en las tierras mits frías: 
Tlaxco y Terrenate. El  maguey, en los Valles de Pie Grande y Tlaxco. 

Las formas de tenencia de la tierra son: )a propiedad ejidal, en mayor 
proporción, posteriormente la pequeña propiedad y muy escasamente l a  
propiedad comunal. La producción agrícola se destina de l a  siguiente 
manera: el maíz criollo, la cebada forrajera y el maguey para el consumo 
familiar; l a  cebada maltera para el mercado. Los implementos agrícolas 
utilizados son diferentes segun el tipo de cultivo: para l a  cebada maltera 
se utiliza el tractor, la combinada y 1s trilladora; para los  dembs, el arad@ 
de fierro. Existen otras actividades complementarias como el ganado 
lechero y artesanía de consumo local o para l a  venta, además de las 
industrias. Las pohlaciones de mayor importancia son Apizaco, Huamantla, 
Tlaxco y C8lpUl8lp8n: 

Zona Sur.- La agricultura es ectividad de considerable importancia, 
se cultivan tierrss de temporal y de riego. Los principales productos son: 
maíz, alfalfa, hortalizas, en menor cantidad, frijol y maguey. E l  maíz y l a  
slfaifa se destinan a l  consumo familiar, l as  hortalizas s i  se destinan a l a  
venta. Las principales formas de tenencia de l a  tierra con: primeramente, 
pequeña propiedad, posteriormente y en menor cantidad, propiedades 
ejidales y comunales. Como otras actividades complementarias existen 
los establos familiares -venta de leche. Los implementos agrícolas 
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U t i h ~ d o s  son: para el maíz, el arado y la yunta; para la alfalfa, l a  hoz y la 
guadaña; para las húrtalitás, 18 mano de ohr8. 

Zona Ma1inche.- En esta zona se ubica l a  mayor parte de l a  población 
indígena. La agricultura es de temporal, recordemos que ahi se localizan 
leis tierras mas erosionadas del Estado. Los principales productos 
agrícolss son: el maíz en las tierras bajas y el trigo, l a  paps y el maguey en 
las faldás del Volcán Malinche. Las formas de tenencia de l a  tierra son: 
propiedad privada y comunal. Las de pequeña propiedad se localizan 
generalmente en los centros de pohlacibn, las  comunales fuera de los 
poblados, en las partes más accidentadas y elevadas del Volcán. Los 
implementos agrícolas utilizados son: el arado tirado por anin;ales y l e  coa 
para las  partes más accidentadas. Como otras actividades 
complementarias está la artesanía familiar y l a  venta de pulque y carbón. 

Ahora hien, estas zonas no siempre se caracterizaron por los mismos 
rasgos, por el contrario, existe una historia tanto del uso del suelo y de l a  
tenencia de l a  tierra como de l a  propia industrialzacibn de l a  zona. de ahi 
que considero conveniente referirme a dichos antecedentes: 

2.4.1, Situación en el agro. 

"Entre 1640 y 1940 l a  Hacienda fue l a  unidad productiva que 
predominó en todo el campo mexicano y en torno a ell8 giró toda l a  
problemitica "agraria". (Leal, p. 162). 

En el Centro de México se establecen tres principales tipos de 
Haciendas: l a s  a~ucareras, 1 as cereal eras y 1 as pul queras. Concretamente, 
en el caso de Tlsxcala, las pulqueras al Norte y las Cerealeras a l  Sur. 

De 1856 s 1914 el crecimiento de las Haciendas se genrrelizb en 
todo el Estado. Sin emhargo, posteriormente, y como resultado de una 
contradicción entre lac necesidades de un nuevo tipo de desarrcdlo agrícola 
e industrial a nivel internacional, el sistema de Haciendas fue despl8Zádo. 

Durante el movimiento de Revolución el Estado de Tlaxcala 
manifestó una participación diferente, acentuándose más hacia las zonas 
Sur y Malinche (en donde desde principios de siglo se reflejaban problemas 
entre las Haciendas y los  poblados debido a l a  densidad de población y 8 la 
escasez de l a  tierra), y permaneciendo prkticamente al margen l a s  
Haciendas del Norte, que eran l a s  más consolidadas, incluso pol iticamente 

I 
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con la fundación de la  Liga de Agricultores en Apizaco. 

A raiz de l a  Revolución y de l a  repartición de tierras consec-)ente, 
las  zonas Sur y Malinche fueron las primeras en obtener terrenos ejidades 
y otras posesiones, y de hecho la pohisción del Norte se reacomoda 
migrando a dichas zonas y semi ahandonando las Haciendas del Norte. 

HabrÍ8 que aclarar que desde tiempos coloniales el Estado de 
Tloxcala goz6 de una distribución de tierras comunales indígena- como 
resultado de su participación en la guerra die Conquista. Y, a pesar de que 
no fueron respetadas en todos los  casos, aún en la actualidad se conservan 
este tipo de tierras para algunos poblados, principalmente en las breas de 
la zona Malinchie, en donde todavía se concentra la mayor cantidad de 
poblacih indígena ectat e;. 

Así pues, de 1920 a 1930, y particulsrmente de las década de los 
30's a los 403, la repartici6n de tierras entuvcr en su auge, a ra íz  de l a  
pol itica agragia a nivel nacional, quedando entonces tres tipcis principales 
de posesión de tierras: pequeña propiedad, propiedad e jidal y propiedad 
comunal. 

A partir de la década de los  40's l a  repartición de tierras pasa a un 
segundo plano, ya que es la política de desarrollo industrial l a  que se 
convierte en prioridad nacional. Sin embargo, posteriormente se realizan 
algunos repartos mas de tierras (década de los 70's). 

En le actualidad (datos de fines de los  70's y principios de los  80's) 
se ha calculado que el 40.70% de 1s población económicamente activa del 
estado se dedica II la agricultura (cf. Mero),  a pesar de que no en todo el 
Estado se cuenta con l a  calidad necesaria de tierra para l a  siembra, ni con 
los implementos agrícolas 8decUadoS, y, aún cuando se considera que el 
50% de la superficie se encuentra en condiciones de extrema erosión 
(principalmente en l a  Zona Malinche). 

Actualmente las zonas sgrícuias de mayor importancia se localizan 
en los valles de Atoyac-Zahuapan (zona de riego, al Sur) y también en 
Tlaxco y Huamantla (Zona Norte). Los principales cultivos son l a  cebeda y 
el aguamiel que ocupan una superficie aproximada del 85%. La producción 
de cehada equivale al 12% de la producción nacional. Y el maguey, 
sembrado en 12,000 has., (6 millones de plsntas), hace de Tlaxcala un 
importante productor de aguamiel a nivel nacional.( cf. Lbpez Portillo). 
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Por otro lado, también desde las Haciendas y en la actualidad 
subsisten una serie de Haciendas pr-oductoras de Toros de Lidio, al Norte 
del estado. 

Existe t8mhih una cuenca lechers importante en lo  zona de Apizaco, 
en Tlaxco y en Huamantla, misma que se abastece de los ranchos de pequeña 
propiedad y de la producción ejidal. E l  ciclo de producción se ha 
completsdo con establecimiento de enfriadoras y pasteurizadoras en l a  
zona, l o  cual hace posible tamhién la reslizsción de la etapa de 
procesamiento y distribución. (cf. Cbnchez y Falomir). 

2-4-2, Situacihn en la Industria. 

'En el iltimo cuarto de siglo antes de l a  Revohifin se fundaron en lo 
zona centro-sur de Tlaxcala una docena de fhbricas de textiles entre 
Apitaco y Ponzacola, aprovechando las aguas de los Ríos Atoyac y 
Zahuopan, la  comunicación con PUeb18 y Mbxico y la disposición de mano de 
obra residente en los muchos poblados cercanos. Esta población ya tenía 
experiencia en actividades distintas a la agricultura, artesanía, comercio 
ambülante y arrieria'. (cf. Buve,p. 207). 

La tradición textilera se desarroll6 considerablemente con toda l a  
forma de vida que esta conlleva: bsrrios obreros, vecindades ohreras, 
festividades, etc. (observacih por ejemplo en San Luis Apizsquito). 

Todavía 8 fines de los  70's varios pobladcts cercanos 8 l a s  areas 
textileras seguían siendo afectados, tanto aquellos que nacieron y 
crecieron 8 raíz de l a  fundación de alguna textilera (P.e. San Luis 
ApiZaQUito), como aquellos otros, poblesdos campesinos, que fueron 
influidos de une u otre manera (p.e. San t3ernardino Contia, Santa Cruz) (cf. 
Pefial'48). 

Además, las industries textiles también se desarrollaron en Tlaxcala 
y Santa Ana Chiautempan, está último pohkición con la mayor 
concentración de textileras del Estado y que, aun sctualmente, constituye 
un foco de atracción de m#no de obra de considerable importencia, siendo 
también un centro comercial importante de l a  zona. 

Tengamos presente que en la década de los 70's se msnifest6 una 
crisis de importancia en las industrias textileras de Tlaxcala y de Puebla, 

I 
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lo cual tuvo algunas repercusiones 8 nivel estatal. No consideramos, por 
el momento, necesario ahondar más ai respecto, aunque esto no significa ' 

qu=. no se vaya a tomar en cuenta dicha situación durante el desarrollo de la 
investigacibn. (Para mayor información cf. Leñero). 

Por otro lado, tenemos que para 19 1 O algunas de las heciendes 
pulqueras del Norte del Estado comienzan 6 modernizarse, es decir, a 
utilizar cierto tipo de maquinaria. Desafortunadamente los  datos aun son 
escasos. 

Api ~ 8 ~ 0 ,  ci wdad f erromrri 1 era por excel enci a y tsmti en de considerable 
tradiciitri Obrera. Actuslmente eún sigue siendo un centro ferroviario de 
importancia en donde se ubican algunos talleres de reparación. 

Otro primer polo de desarrollo industrial importante fue l a  Ciudad de 

Posteriormente, a l  ser Considerad8 como prioridad nacional l o  
política de desarrollo industrial, se inicia en Tiaxc:ala, alrededor de 
1965- 1966 el llamado 'Plan Tlaxcala", mismo que tenia como objetivo, 
tanto ofrecer una serie de incentivos diversos a las empresas pare lograr 
l a  industrialización del Estado a nivel rursl, corno tratar de ofrecer una 
alternativa de empleo y de mejoras de vida para los altos iridices 
necionales de desempleo y migración que SE! manifestoban concretamente 
en el Estado. 

Par8 1975 se C8lCUl8b8 un total de 150 industrias en el Estado. (Cf. 

López Portillo). Actualmente el número ha aumentado concentrbndose en 6 
zonas industrial es principales: 

(3) Corredor industrial Tlaxcaia-San Mart in Texmelucen. 

(5) Ciudad Industrial Xicoténcatl. 

(6) industrias Electrónicas en Calpulalpan. 
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tos tres primeros se encuentran ubicados en la zona Sur, donde por 
cierto, se ubicsn las mejores tierrw para el cultivo. Un número 
considershle de industrias corresponden a la rama textil, pero tsmbién 
existen otras de diferentes ramas industriales. 

Los tres restantes se localizan en la  Zona Norte. Existe suma 
diversificación en cuanto a las ramas. 

Particularmente, la Ciudad Industrial Aicoténcatl se encuentra 
prácticamente aislada, por i o  tanto, el trahajar ahí implica tener que 
trasladarse a v iv i r  en dicha Ciudad, misma que no reúne ninguna de l a s  
caracterkticac del tipo de comunidades campesinas de l a  zona. 

Ahora hien, reiacion6ndoio mes concretamente con nuestra 
investigacián, is mayoría de l a  mano de abra empleada en l a  Empresa aqui 
analizada, proviene de las zonas norte y de l a  zona maiinche (24). Son 
pocos los casos de obreros de l a  zona sur, 10 cual puede explicarse dehido a 
que en esa zona se cuenta con tres corredores industriales. Mientras que, 
en la zona m81inChe no se cuenta con empresas y, además, en ella se 
localizan las  tierras mas erosionadss del Estado. En cuanto a l a  zona 
Norte, 8 pessr de existir tres concentraciúnes fabriles, Is de Calpuls1p~n 
es una concentración pequeña y alejada, y i a  Ciudad Industrial Xicoténcatt 
está alejada y choca totalmente con l a  f@rma de vida tradicional de l a  zona. 
Por lo tanto la opcibn mas viable es, precisamente, 1s del corredor de 

Apizaco-X81ostúG-tiUarn8ntla, corredor Que go28 de excel entes Y í8S de 
comuni caci 6n en t @da l a  zona. 

Estas son, a grandes rasgos, las  características de la zona en l a  - 
cual se encuentra ubicada l a  Empresa de Estudio, la cual proporciona l a  
fuerza de trabajo necesaria. Su influencia en el tema central de anfilisis 
será evaluad& en capítulos posteriores: por l o  pronto, habrb que tomar a la 
zona como los limites reales de l a  contratación ideal que se pretende en l a  
Empresa. 

2.5. Empmsa y Sindicato Conformondo el Proceso de Trribejo. 

Ahora bien, hasta el momento hemos analizado Is selección del 
obrero LJ sus limites de seleccih y ese es, en efecto, el obrero que llega a 
tr84ajar a esta Empresa, pero no el que esta ya trehajando, ya que iniciar 
el trabajo significa también entrar a una cotidianidbd laboral que en gran 

, 1 .. 
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medida es producto de la  interacción entre l a  Empresa y el Sindicoto. 

Cabe mencionar que considero como un defecto la poca profundidad 
con l a  que abordé I8 influencia del Sindicato en el proceso de trabajo, sin 
embargo, es necesario referirnos a este aunque sea por medio del Contrato 
Colectivo y de l a  observación cotidiana producto de mi estancia dentro de I 

l a  fábrica durante siete meses. 

Un obrero que entra a esta Empresa, se incorpora a un sindicalismo 
del llomado "blanco'; es decir, un sindicato directamente Controlado por l a  
Empresa. Esta simple razbn nos ohliga a pensar que su influencia en el 
proceso de trahajo (como negociador contra el capital) es mínima. Sin 
embargo, estoriamos cayendo en un error si oividsmos mencionarlo porque 
existe un Contrato Colectivo que involucra al Sindicato por muy reducida 
que sea su participacibn. 

En términos generales, podernos decir que en el Contr8to Colectivo 
se respeta la Ley Federal del Trohajo y, en los hechos, ni siquiera se 
cuestiona su splicacibn dentro de la Empresa. 

Tamhibn existen algunas "prestaciones' que se otorgan a los ohreros y 

de l a  Empresa que no son contempladas por l a  Ley Federal del Trabajo: el 
fondo de ahorro e incentivos salariales, tantu paro asistencia (semanal 
10% y anual f20,000.00), como por sugerencias para l a  mejora de l a  
producción. 

Según el Contrato Colectivo uno de 1:s lugares en el que el Sindicato 
se manifiesta con mayor claridad es 6 través de los  Comisiones Mixtas. 
Ellas se encargan, tanto de conflictos lahorales, capacitacibn y 
adiestramiento, como de l a  'motivacibn' de los obreros pars ohtener mayor 
productividad y calidad. Cabe &clarair que estas Comisiones Hixtas en l a  
realidad funcionan fundamentalmente alrededor de l a  seguridad industrial y 
de l a  capactaci6n. 

El  Sindicato tambih interviene en las revisiones salariales (o por 
l o  menos se "junta" con los  administradores de l a  Empresa paro 
discutirlas). En cuestión de salarios los aumentos de todos los  niveles se 
cslculan en base 61 tumento del salario mínimo anual. Así, por ejemplo, 
entre 1983 y 1984 el aumento fue del 56% y, por informacih~ verbal, pude 
constater que en los años siguientes estuvo oscilando alrededor del 60% 
(hasta 1986). 
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Ahora bien, e l  Sindicato también interviene en cierta parte de l a  vida ii- 

cotidiana del trabsjador, ya que existe un local sindical a un costado de la 
p h t a  equipad0 con bil iar, juegos de mesa, 'cafetería', etc. lugar que es 
visitado por aproximadomente un 30% de los  obreros, aunque sea por tan 
sólo unos momentos a l  día. Así, es frecuente observar que poco antes de 

i n i c ia r  e l  turna buena parte de l os  obreros v is i tan e l  local sindical y, los 
que f inal izan e l  turno, aunque l o  hacen en menor cantidad, también l o  
frecuentan. 

Con todo l o  anterior tan sólo quiero remarcar que el Sindicato est6 
presente aunque sus intereses y l os  de l a  Empresa se confundan. Es d i f i c i l  
discernir esto, pero es necesario mencionar que un ohrero que entra a la 
Empresa de ninguna manera se enfrenta a situaciones que estén fuera de l a  
Ley Federal del Tratiajo, y, por tanto se presenta un am! iente de esperar a 
que l a  Empresa l o  otorgue todo 'por su buena voluntad". 

Con l o  anterior terminamos l a  carac ter izac ih~  del proceso de trabajo 
de l a  Empresa en su nivel organizativo. Como se puede observar su 
complejidad es amplia y, por tanto, no es posihle redUCir?8 a su mera 
tecnología. Las mílquinas las hechan a andar seres humanos que han sido 
escogidos en una zona geogrbfico-cid t u r d  particular, los cuales su vez 
desarrollan su trahajo en un ambiente que es moldeado por ¡a r e l a c i h  
entre trabajo y capital. Todo esto es tsmbien parte del proceso de trst iajo 
porque s in  el lo es imposihle l a  producción real. 

3. EL PROCESO DE TRABAJO EN SU NIVEL TECNICO. 

3-1 Presentecien. 

Como y8 se definió en la Introducción, e l  nivel técnico del proceso de 
trabajo involucra l a  relación hombre-mhquina, l a  relación obrero-obrero y 
e l  anhlisis de los r i tmos de trabajo. 

Es por esto que en este apartado se analizaríln dos niveles del propio 
proceso técnico de trabajo en cada uno de los Departamentos de Operación: 
en pr imer lugar, se real izar8 un8 descripción del proceso bel producto, 
destacando cada uno de l os  puestos que éste involucra, así corno las 
funciones que cada obrero debe real izar en el. 

E l  objeto de esta descripción es, precisamente, e l  mostrar l a  
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re1uc.i<.ti ticimtre-maquina que se establece en cada puesto, para a?; tener 
los  elernwitus suficientes para comprender el analisis de l a  imposición de 
ritrfix clti trshaio, así como los grupos obreros que en l a  producción se 
di s t i I-: clwn 

[:she destacar l a  importancis de este apartado, ya que es a partir, 
precV. mente del anblisis de estos elementos que se pretenderan 
estat-ii :c:~ las correlaciones entre l a  administración y el proceso d e s  
trabalcl.. 3ara así analizar su influencia en el comportamiento laboral 
obrei-íi, lo que es el tema fundamental de l a  presente investigacibn. 

7't 1 vez el elemenh que mejor ríos permite enlazar el nivel 
orgot-iiirativo con el nive: técnico del proceso de trabajo sean locl = turnos de 
prodal:ci:ki, ya que si bien la decisión de 18 organizeci6n de los turnos de 
te1 ci c u e 1  forma, corresponde a l a  Empresa especifica h i c a  y 
exc1u.i ivat-nente, los turnos también invoiucran los Iapsos en los que el 
ohrei ESt8bleCer8 Cont8Cto Con el trab8)o productivo. 

E!.ts Empresa trabaja 13s 24 horas durante todos los días del año, 
con t,:~i:t~pcibn del 10 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 10 dé mayo, 16 de 
septti: nibre, 20 de noviembre, 12 de diciembre y 25 de diciembre, que son 
cons.trlei-ados, por contrato colectivo, como días de descanso obligatorio. 
Es e7t.o que 1s Empresa trabaja tres turnos diarios, los cuales son 
rota? i v c  s semsnalmente. Así, los obreros que trabajan en el primer turno 
(noctiirrio) passn a lshorar a 16 siguiente semanti al turno di, l a  mañana 
(segirndt:i turno) y posteriormente se integran al turno de la tarde a donde 
reinimi? el ciclo. Cabe mencionar que el día de descanso se lleva a cabo 
ex8C.t sniente cuando los obreros C81'nbi&n de turno y, ya que se trabaja de 
dornii?g(i b sbtiado, no existe un dia Único de descanso para toda la planta, 
sino clut? este es asignado 8 cada cuadrilla (conjunto de obreros organizado 
por :;ec:i:wnes en cada Departamento). Lss diferentes cuadrillas 
descnncst-bn un determinado día (que puede ser cualquier día de l a  semana), 
él cut11 cie cambiara una vez cada seis meses, ys que se busca con esto que a 
lo 1 6 q o  del tiempo puedan descansar los obreros en domingo (25). 

Así es como se organiza l a  jornada de trabajo en la Empresa, ahora 
nos !*esta pasár a anslizsr corno se reáliza el trabajo durante las  ocho 
horas qtre duro dicha jornada. 

1 os Departamentos de Operación tienen funciones específicas (con un 
inicio ~1 con un fin) que realizar sobre el producto. Esta misma 
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esprci al izaci 6n trae como consecuencia que el nivel t bcni co del proceso de 
trabajo est8 organizado por Departamentos: I8 linea de ascenso obrero, los 
ritmos de producción dentro del limite de l a  jornada de trabajo, le  
cooperaci6n entre puestos, etc. Por esta razón, l a  exposición se hace a 
partir de los Diferentes Departamentos tomando como hase el proceso del 
producto al interior de cada uno de ellos. 

3-2. Depertemento de Acería. 

3.2, I .  Proceso del producto. 

El Departamento de Acería está dividido en tres espacios f isiccis 
perfectamente diferenciados entre sí: nave de materias primas, piso de 
horno y piso de vaciado. Es en l a  primera a donde podrí8trtoS decir que 
comienza el proceso del producto: 

I 

En el 8lmach-1 de materias primas tan sólo existe un puesto que es e? 
de gruísta de materias primas. Este obrero se encarga de alimentar una 
olla (que posteriormente se utiliza para aiirnentar directamente el húrnci) 
tanto con ferro-esponja corno con chatarra. La grúa es viajera y poseé tin 
imin en lugar de g8nchos o cáden3s, l o  que le  permite transportar dicha 
materia prima. 

Los movimientos que el otirero tiene que realizar mientras ejecuta 
su trabajo, son muy parecidos a los que se realizan en cualquier grúa: hay 
que estar moviendo palancas constantemente, tanto para mciverse en 
sentido poniente-orierite, como norte-sur (rnovimientos en curz que puede 
realizar cualquier grúa viajera), parts lograr el movimiento del propio imh,  
pera frenar, etc. As{ el gruísta de materias primas realiza constantes 
movimientos que tienen corno ohjeto el recoger máteris prima y ponerla en 
l a  olla hasta que ésta esté lista con la  cantidad de material que l a  
especificacibn de acero requiera. 

Una vez lleno l a  olla, l a  recoge el gruista de carga. Esta grúa es 
también una grúa viajera pero con ganchos y realiza sus funciones dentro 
del piso de horno. Su principal funcih es la de cargar al horno de: l a  
materia prima que había sido colocada previamente en 10 olla de Vaciado; 
esta función la realiza repetidas veces al día, ya que pera lograr una colada 
(vaciado de horno) es necesario cargarlo durante cuatro veces. 
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Adembs de esta función principal, el gruista de carga realiza otras 
funciones de servicio al horno tales como auxiliar en el camhio de 
electrodos del horno, alimentación de los minerales necesarios segun l o  
indiquen las especificaciones, acarreo de materias o herramientas en el 
piso de horno, etc. 

Simultaneamente a la alimentación del horno, dos obreros han 
entrado en juego mediante l a  preparación de mezclas minerales tales como 
el coque , azuf re, etc. , que corresponderán a las especificaciones del pedido 
según el acero requerido. Estos ohreros tienen los  puestos de preparador 
.de horno y ayudante de preparador de horno, aunque, cahe decirlo, l a  función 
del preparador de hornos no se reduce Cnica y exclusivamente a esta, ya que 
aparte cumple funciones de servicio a l  hcirno. 

Pero continuemos con el proceso del producto: una vez COhC8d8S las 
materias primas en el horno, éste se cierra y se bajan los electrodos para 
iniciar l a  fundición. Este proceso es responsabilidad del hornero, que 
además de ejercer funciones de supervision tanto de materiales como de 
supervisión, es el encargado de operar el horno. Para ello se auxilia de una 
cabin8 con diversos indicadores como son el de voltaje general, el vctltaje 
de cad8 electrodo, su altura, etc. Otra funcihn importante del hcirnero es 
el Vaciado del acero sobre las ollas de recepción, lo cual se logra mediante 
la inclinación paulatina del horno hasta que todo el acero haya sido vaciado 
y por tanto se haya pasado su manejo a l  piso de vaciado. 

En forma sintética, es de esta manera el proceso del producto en el 
piso de horno, sin emhargo, aún nos faltan por descrihir puestos que l e  dan 
servicio a l  horno y sin los cuales seria imposihle que el horno funcionara. 

E l  puesto m6s importante de este c:ánjunto es el de fundidor. Este 
obrero auxilia a l  hornero en sus funciones de coordinación de personal y de 
los tiempos que dehen ser cumplidos-para alimentar, por ejemplo, el horno 
en su momento; también l e  corresponde revisar que el horno no tenga 
grietas y, si las tiene, también l e  corresponde parcharlas. 

Adicionalmente, tiene tiene que armar los  carbones o electrodos, 
cortar hancos 8CUmUlados en l a  puerta de trabajo (auxili8do can el 
oxígeno), oxidar el acero fundido dentro del horno (para bajar l a  cantidad de 
carbón), también se encarga de meter grafito para suhir el carbón, etc. 

Otro obrero que tiene que dar servicio, bntre colada y colada, a l  
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horno de fundición es e1 prepareidor de hornos. La función principal que 
realiza este obrero es l a  de limpiar 'la canal" de vaciado o pico de Vaciado 
de los residuos de acero de la anterior colada por medio de sopletes. Al  
iguail que el fundidor este puesto es estratégico, ya que una canal mal 
limpiada puede ocasionar, a l  momento de vacior, pérdidas cuantiosas de 
acero puesto que el producto se desviaría de su lugar de C8id8: la olla de 
recepción. 

Estos son todos los puestos que corresponden a la sección de piso de 
horno (incluso el de materias primas l e  corresponde administrativamente), 
los cuales, por lo mismo de estar trabajando alrededor del horno forman un 
grupo compacto de convivencia laboral. 

Ahora bien, Cabe resaltar que todos los puestos no tienen que estar 
en actividad durante toda la  jornada de trabajo (coni0 lo otiligsría, por 
ejemplo, un flujo continuo), ya que el horno tan sblo impone limites 
m6ximos en la velocidad de l a  ejecución de las diferentes tbreas. Así por 
ejemplo, el gruista de carga debe dejar todo preparado para alimentar el 
horno en la siguiente colada, pero mientras en kste se est6 fundiendo el 
acero "queda tiempo muerto' que, en algunas ocasiones sí es cubierto con 
trabajos dc acarreo o limpieza, pero en otros momentos es dedicado para 
bajar l a  grúa y establecer contacto (de platicar simplemente o ayudar en 
las funciones de un puesto superior para aprender) con los dernbs obreros 
del horno que se encuentran en s imi lar  cituacih (26). 

Volviendo al proceso del producto, el siguiente paso en l a  Ktroduccih 
del lingote de acero (que es la funcih de este Departamento) e3 la vaciada 
de la colada en l a  olla de recepcibn. 

En este momento la responsabilidad pasa al piso de v8Ci8do quienes 
con anterioridad dehieron preparar la Ilegada del acero. En efecto, toda la 
secci6n de piso de viciado ha tenido que realizar un trabajo previo, ya que 
e? tiempo resul t ari apremiante porque l a  t ernpera t ura del acero tender8 8 

descender desde el momento en que sale del horno. 

T O O  

Así, la olla de recepción ha sido previamente preparad& por el 
moldeador y su ayudante (preparador de olla), quienes han tenido que 
revisarque la olla no tenga fugas, que el pistón por donde posteriormente 
se vaciará en las lingoteras se encuentra colocado y probado, que la olla se 
encuentre a una temperatura adecuada para recibir i a  colada, etc. Una vez 
realiZ8dG esto el gruísts de vacisdo sostjene junto al horno l a  olla 



61 

mientras el material se vacía, pars luego llevarla a las lingoteras en donde 
será depositado el acero liquido. 

Para lograr esto las  estrellas (conjunto de lingoteras unidas entre si 
por conductos refractarios) debieron ser armados por los estrelleros (en 
total son cinco lingoteras por estrella, necesi tbndose cinco estrellas para 
cada col add. 

Una vez vaciado el acero en las lingoteras, son enfriadas por el 
acondicionador de lingoteras, por medio de agua, quién después de que el 
~fcero tiaya sido sacado de estas (por e1 p i s t a  de descoquile), las limpiar6 
y revisar6 para que estén en condiciones de recihir una nueva colade. 

Con esto Acería ha terminado su producto, el cual ha sido logrado por 
un grupo compacto de obreros del piso de horno y un grupo de obreros con 
funciones muy especificas en el piso de vaciado. 

A pes8r de l a  anterior descripcibn del proceso del producto en 
Acería, k t a  no nos ha hrindsdo l a  posiblidad de ubicar l a  jerarquía como la 
Empresa ubica los  diferentes puestos, por l o  cual 8 continu8ción se 
presenta el escalafón al interior del Departar&nta. 

Puesto Sección Ni vel Obreros 
sal aria1 por turno 

Fundi dor Horno 
Mol deador Piso de Vaciado 
Gruista de Vaciado Piso de Vaciado 
GrUiSta de Carga Horno 
Gruísta de Descoquile Piso de Vaciado 
Prep. Horno . Horno 
Estrellero Piso de Vaciado 
Gruísta Mat. Primas Horno 
Ayudante Prep. Horno Horno 
Acondicionador Lingt. Piso Vaciado 

10 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

Le cadena de ascenso en Acerís, al igual que en todos los  
Departamentos se lleva 8 cabo al interior de ésie. Las líneas de ad =censo 
coinciden en general con los niveles salariales. 
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Ahora bien, en lo que respecta al ambiente f isico-laboral, este se 
caracteriza por ser sumamente caluroso (nada m6s hay que imaginar que se 
trata de fundir acero), con mucho polvo (producto del o l l h  de fundicihn, así 
como del producto de les oX?d8CioneS), definido por los obreros como muy 
peligroso (cualquier chispa de acero puede quemar seriamente) e, incluso, 
como un Departamento en el que se arriesga l a  Vid8 (tanto por el contacto 
con el acero, pero, sobretodo, con el plomo que es incorporado en algunas 
Coladas). 

Bueno hasta aquí io que se refiere a la descripcih del proceso 
técnico del trabajo, a continuación se realizar8 l a  interpretación 
sociológica de la organización de dicho tr8bajo. 

3-2.1, Ritmos de producción y clasificaci6n de puestos de u 
trabajo- 

Desde el punto de vista sociológico, el proceso de trabajo en Aceria 
se caracteriza por ser un proceso de producción en el que están reunidos uti 
determinado número de obreros profesionales (27) con un8 funcih mes o 
menos fija (para este caso: hornero, furididor, moldeador, estrelleros, etc.), 
que logran entre todos, l a  realizaci6n del producto final del Departamento: 
el lingote de Acero. (28). 

Lo más importante de rescatar es l a  importancia de los puestos de 
obreros profesionales ya que en mucho depende de ellos los ritmos de 
produccih; veamos porque: 

Cabe aclarar, que si bien encontramos diferencia en cuanto a mayor o 
menor ingerencia en la velocidad de produccih por'parte de las dos 
secciones que conforman el Departamento (horno y piso de vaciado), -ya 
que es el fiorno quién impone los ritmos de producción al piso de vaciado; 
es decir cuando el horno ha terrninado de fundir, el piso de vaciado debe 
estar listo- dentro de le sección del Horno, la velocidad depende a su vez 
de la velocidad con que ejecuten sus funciones los diferentes puestos que 
se encuentran alrededor de éste. 

Por otro lado, tsmbien es importante aclarar que a pesar de que el 
horno juega un papel m6c importante en l a  implementacibn de los ritmos de 
producción, no debemos descartar l a  importancia del piso de vaciado, yo 
que en repetidas ocasiones el horno 'ha tenido que parar" porque el piso de 

I 

' >  

I 
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V8Ciado no está listo para la siguiente colada. 

En síntesis, l o  que tratamos de mostrar aquí, es que en el 
Departamento de AcerÍa el trabajo no es scumulstivo (es decir, que cada 
puesto vaya interfiriendo de una u otra forma en el acabado del producto) 
sino que el producto depende de l a  congregaci6n de múltiples habilidades 
que laboran sin Saber siquiera si el obrero que debe acahar su trahajo al 
micmo tiempo que 61, ya está listo 6 aun no lo  está. 

Las características del proceso de trabajo arriba mencionadas, 
tienen una gran importancia en el análisis de la comportamiento laboral ya 
que son, por así decirlo, el punto de referencia de lo que la Empresa espera 
de sus obreros. Para el caso de Acería, lograr el ideal de prodiiccihn 
depende f undament sl mente de que 1 os obreros realicen de f orma adecuada 
(a un cierto ritmo y con la calidad deseado) l a  función de su puesto, por el 
alto grado de 'especializaciSn" requerido por el proceso de trahajo, pero 
sin olvidcrr que es del horno de donde dependen en mayor grado los ritmos 
de trahajo. 

Estas carecterísticas del proceso del trahajo se encuentran sohre 
todo reflejadas, tanto en el tipo de prohlemas que manifiestan tener los 
obreros, como en lo  relacionado & las 'quejas" que se tienen con respecto B 
la imperticibn del mando, aunque, como veremos después, no son los úniccis 
aspectos de comportamiento laboral que se presentan permeados por las 
características del proceso de trahajo. 

3-3. Departamento de Desbaste, 

3.3.1 - Proceso del producto. 

El Departementa de Desbaste tiene como materia prime el lingote 
producido por el Departamento de Ace&. Su función es la de laminar el 
lingote hasta convertirlo en palanquilles. 

Para esto, el material es traído al Departamento y colocado en 
primer lugar en fosas de recalentsmiento por el gruista llamado de pinzas 
(porque is grua tiene unas pinzas para poder coger los lingotes). Este 
gruísta, además de colocar el material dentro de las fosss de 
recalentamiento, también tiene l a  funcih de colocarlo en la guía del 
molino de desbaste, una vez que los lingotes hayan alcanzado su 
tempera t ur8 necessriú. 
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En las fosas de recalentamiento se encuentra un obrero encargado, 
tanto de abrir y cerrar las  fosas para que puedan ser metidos sacados los 
lingotes, como de llevar correctamente los ciclos de calentamiento de los 
diferentes tipos de acero (se dehe de ir aumentsndo la temperaturri 
psulatinamente en todos los tipos de acero, pero no de l a  misma forma). 
Ape& de este control, también es el encargado de encender y apagar las 
fosas, de ordenar deshancamientos (limpieza de fosas) al gruísts de pinzas, 
así como de llevar un control de material que llega a Destiaste, etc. 

El contacto entre los obreros de l e  grua de pinzas y el encargado de 
fosas es sumamente estrecho, ya que, tanto l a  entrada de las lingoterss a 
18s fosas, su salida, así como is limpieza de k t as  las deben hacer 
Coofdinad8rrtente; de ahí que no sea raro enccmtrar inclusci permutas 
temporales entre ambos puestos durante l a  jorriade de trahajo. 

~ n s  ve; que 10s iingotes han alcanzado su temperatura, se van 
sscando uno a uno y se colocsn en el molino de desbaste para realizar su 
isminaci6n en un tiempo aproximado de cinco a siete miriutos por lingote. 

Son dos los ohreros que controlan el molino de desbaste que es una 
línea de unos 60-70 metros de largo con tin rodillo en su parte central 
(molino) con diferentes canales que corresponden a l a  reduccih paul~tina 
que se va realizando en el lingote. Es por esto que el estirado sblo se 
logra mediante el paso de ida y vuelta del lingote-palanquilla hasta que 
alcance el tamaño indicado: y es a 15 centímetros de lado, segun la 
especificscibn, convirtiendo el lingote de 1.5 metros de altura y 3 
toneladas de peso en 40 metros de pelanquilla. 

Los operadores de molino controlar1 desde un púlpito -coiocado en la 
porte superior de 10s guías Q U ~  impulsan el material hacia el molino y que 
se localiza exactamente frente a el- l a  velocidad de rotación del rodilio, su 
altura, las guías para conducir el material por el espacio correcto del 
rodillo, asi como los  rodillos impulsores del material. En una palabra, de 
ellos depende l a  lamiri&ci6n del producto y, con esto, tanto los ritmos de 
producción del Departamento, como 1s calidad del producto. 

I 

I 

Una vez que el lingote ha sido laminado, éste debe de ser cortado 
(con excepción de puntas u cola) en fracciones de seis metros 
sproximadamente, para así obtener las  palanquillas. 



Te6riC8mente e l  corte debería ser realizado mecirnicamente, s in  
emhargo, l a  GOrtadora no funciona, por l o  cual, un Ghret-0 debe de ir 
cortsndo las puntas, l as  colas y las  diferentes palanquillas par medio de un 
soplete. Este ohrero no tiene que caminar pars lograr los diferentes 
cortes, ya que el Oper8dOr de l a  cama de enfriamiento l e  va co1oc:ando e l  
material a l a  al tura indicada. (29). 

Una vez que han sido cortadas l as  palanquiilas, kstas se depositan en 
l a  cama de enfriamiento en donde se acorriodá el material caliente, 
mientras se enfría. Posteriormente, e l  gruista de Desbaste acomodar6 18s 
palanquillas en un espacio a l  f inal  de l a  nave (con ayuda de los C8deneros 
que ocupan e l  puesto de ayudantes generales). 

Ahora hien, l a  línea de ascenso del Departamento a nivel ohrero (la 
cual nos ayuda a utiicar e l  nivel de responsabilidad que l a  Empresa otorga a 
cada puesto) est6 organizada de l a  siguiente manera. 

Puesto por Turno Nivel Salarial 

Operador por Púipi t o  10 
Operador de Horno ~ I S ~ S  9 
Gruista de Fosas 8 
Gruísta de Desbaste 7 
Operador de Csma Enfriamiento 7 
Cortador 4 
Ayudante General 3 

Ohreros 
por Turno 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

En Desbaste, l a  principal preocupación del amhiente f ísico-lahoral 
es por e l  calor que genera e l  l ingote a l  rojo vivo, el cual, al estar pasando 
constsnternente por lie l inea de produccibn, hace caliente en genersl todo e l  
Departamento. Sin emhargo, existen dos puestos en donde el calor es mes 
intenso: e l  del pÚlpitc1 de molinos, por el paso ten cercano del 
lingote-palanquilla, y el de gruísta de pinzas, quien tiene que socar los  
l ingotes de las fosas de recalentamiento. 
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3.3.2.Ritmos de producción y ~lasificaci6n de puestos de 
trabajo. 

Aquí l o  más importante de describir es que estarnos ante un proceso 
de trabajo de tipo cadena pero con intervalos, ya que tiene todas las  
características de una cadena (el trabajo del puesto posterior requiere, 
para iniciar, que e1 puesto anterior hoya terminado y, ademhs es secuencia? 
porque, hasta que no acabe uno su trahajo, no puede empezar el siguiente) 
pero el flujo de la cadena no es continuo porque en el puesto de púlpito de 
molino (puesto central) se realizan movimientos be 'ida y vuelta" durante 
vsrias veces antes de pasar el producto al siguiente puesto. 

El contacto directo que pueden establecer los obreros entre si, es 
casi nulo (con l a  excepción de los  dos operadores de púlpito ya que los 
puestos estan separados f isicamente uno ael otro; sin emhargo, desde otro 
punto de vista, el contacto de operecíones es estrecho, ya que &ads obrero 
dehe estar atento a l a  realizacibn del trabajo por parte del puesto anterior. 

El producto (o materia prima, según el punto de vista bajo el Que se 
aprecie) juega un papel determinante en el proceso de trahajo ya que, por 
un lado, es éste el medio de comunicacibn principal (Indica las tareas que 
debe realizar un obrero después de otro) de los obreros, y, por otro, es 
quién impone los limites máximos de tiempo en l a  laminación del lingote. 

Podria surgir l a  duda sobre todo en relación a éste Último punto ya 
que es factible pensar que los operadores de púlpito de molino con los 
Únicos que imprimen los  ritmos de trabajo, sin embargo, el lingote a 
laminar, les marca los tiempos límites ya que existe el impedimenta de la 
temperatura (si el lingote se enfría, el laminado es defectuoso). 

Con esto no se quiere reducir Is importancia estratbgica de los 
operadores de púlpito, ya que a pesar de que l a  temperatura del lingote les 
marca los  limites, estos limites son máximos y de los  pulpitistas depende 
que tanto el proceso de laminado por lingote se reduzcs por debsjo de 
estos. 

Por otro lado, es de suma importancia recalcar que, dentro de los 
obreros de Desbaste, los  pulpitistas de molino son los Únicos puestos que 
podríamos considerar que aún conservan un conocimiento amplio que puede 
alterar directamente la producción (conocimiento de obreros 
pr-fesion'alec) ya que, por ejemplo, son ellos los que deciden, en Última 
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instancia, s i  Iln lingote se lamina Ó no se lamina, basándose en si  tiene o no 
tiene la temperatura adecuada. 

Adernbs de esto, se pudo ohservar, que son los pulpi t is tas los que de 
hecho se encargan de l a  coordinación del trahajo, ya sea por un altavoz que 
tienen instalado en e l  púlpito, o ya sea por l a  vía telefónica. 

Finalmente, considero importante recalcar, que Desbaste tiene una 
maquinaria muy antigua, l o  que provoca que en general, l a  presencia de los 
obreros del Departamento de Mantenimiento de Desbaste, inf iuya en los 
r i tmos de producción del Departamento de operaci6n. 

3.4. Departamento de Acondicionada. 

3.4.1 - Proceso del producto. 

Las palanquillas producidas en e l  Departamento de Desbaste son 
traídas a l  Departamento de Acondicionadci por medio de un montscargas, 
que las colocará dentro de l o  nave para que, 8 su vez, el gruísta distribuya 
trabajo a los esmeriladores. 

La función principal del Departamento es la de detectar defectos 
mediante e l  esmerilado de las palanquillss y respsrlss med?8nte e l  rnisrno 
procedimiento s i  tales no son muy profundos. Los encargados de ejecutar 
dichas funciones son los esmeri ladores, qui enes manejan un esmeri 1 
manual de 20 caballos de fuerza, mfiquina que tiene que spoyar sotre las 
palanquillas y efectuar un raspado en forma de onda (viboreo) por ?as 
custro cBrBs, para así poder detectar s i  alguna parte de la pslsnquil l t~ se 
encuentra defeCtuoS8. 

Si a l a  paianqui?ia no se le encontra defecto atguno, ésto pass al 
~epartarnento de tsminación o a los camiones que l a  i i ~ a r i r n  a1 
consumidor. Por e l  contrario, s i  son detectados defectos, éstos se t ratan 
de sacar mediante e l  esmerilado profundo en l a  zona detectada. Si  e l  
defecto desaparece, l a  palanquilla esta l i s t s  para seguir su camino, s i  no, 
es regreseda a fundición como chatarra 

Son en tot81 siete mílquinas esmeriladoras las que realizan estas 
funciones con un to ta l  de dos obreros por móquina. E l  primero encargado 
de controlar e l  esmeril y e l  segundo de empujar l a  palanquilla para lograr 
e l  viboreo, pero ambos con e l  mismo puesto, ya que se intercamhian entre 



sí .un i i i s  ut-IO !I tm día el otro. 

Existe u11 octcivo esmeril, que no realizs funciones de vihoreo, sino 
Únicsr-rwte de i-xmdo parejo (para sacar defectos 8 lo largo de toda l a  
paianqi.~ ~ i a )  en ~ i i  cual tan salo es un obrero el encargado de su operación, 
ya que e i te tia es f i ’ lo y no hay necesidsd de que la pslanquills se6 
empu 1 e i! b. 

Adicicinslti-imite existen otros puestas que pueden sen considerados 
como t:lur.iiiiarw 1.p que sus funciones esttin orientadas B apoyar l a  función 
princif sl del ffi5,;w-tamento. Estos puestos son el grukta de acondicionado 
(encrs: f @ ~ !  be wrtir- y ordenar ei material), el montacarguista (encargado 
de trsrirpcirtar 1% palanquillas del Departamento de Deshsste a 
Acondic:imad@) LJ i ~ n  conjunto de ayudantes generales que realizan 
funciiw-:; de rfíderteros, de limpieza, de carga en los camiones de salida, 
etc. 

T b l  vez It1 m i s  importante de destac8r en este Departamento es 1s 
gran [ 8mtiberl de obreros con niveles salsriales tres y cuatro 
(esrrw-i’sdcires y riyudentec generales), que en conjunto ocupan la gran 
mayoi-Íti bel Dqlartsrnento. De tal tnanera que l a  ubicación de puestos en 
nivel(*: l i a l á r i a k ~  se encuentra de la siguiente forma: 

Fluestas por Turno Ni vel Sal ari sl Ohreros 
por Turno 

ci!-uísilá 7 1 
1 F-lont ac:u g t i i  st a 

tiperadot- de Máquina Manual -4‘ 14 
hyudmte C3meral 3 6 

c- .I 

tin lo que respecta al amhiente físico iabcral, el Departamento de I/ 

Acondir ionado e8 definido por l a  mayoriu de los obreros de l a  Planta, en 
generol. como el Diepartarnento en donde existen las condiciones m6s 
pesorldr. de tr-absjo. Concretamente se habla de l a  dificultad de manejar un 
esrrwril de 26 ceibcillos durante ocho horas. A esto hay que aurnentsr la 
gran 1:nritidaci de ciiolvo que existe en el Departamento, producto del propio 
esrnt-t-i lado del 6cero. 

I 
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3.4.2. Ritmos de producción y clasificación de puestos de 
tr8b8JO. 

La función del Departamento se centra en los ohreroc esmeriladores, 
ya que son ellos los que dan l a  pauta o realizan directamente l a s  funciones 
de inspección y de acondicionado de las palanquilias, que son a su ve2 las 
funciones del Departamento. Además, hay que tomar en cuenta que, 
aproximadamente, el 70% de los obreros son obreros con e? puesto de 
esmeriiadores (puesto que se reduce a un determinado nimero de tareas 
simples, por io  cual i o  considero como obrero especislizado) (ver nota 2 i 1. 

Así el proceso de trabajo se rige por un conjunto de 
mequinas-herramienta (esmeriles) que trabajan de forma independiente y 
pars cuya operación, entran en juego tan si110 dos ohreroc (que sori ambos 
esmeriladores porque se intercamhian sin día y un día las funciones de 
empu j ar la pal anqui 11 a y de opereci On de la esmeri ladora). 

En este trabajo no hay quien controle el ritmo de trabajo más que l a  
coordinación entre ambos cthreros: es decir, l a  maquinaria no impone ritmos 
de producción ni lo hace un puesto estratkgico (como en el caso de algunas 
líneas de producción), sohretodo porque el producto va pasando de forma 
individual y no hay dentro del Departamento tipo alguno de Cadena 
necesaria a ejecutar para lograr el producto. 

Es por eso que e? papel de Is supervisión en este Departarnento es J 

mucho más rígida porque 'se debe estar' a l  pendiente de los ritmos de 
trt3b8jo que llevan a cabo los operadores, l o  cual de hecho se percibe desde 
la primera entrada al üepsrtamento ya que icis supervisores estáin 
constantemente pegados a los esmeriladcires, cosa que no sucede en los 
Departamentos anaiizados anteriormente. 

Por otro lado, el trabajo de esmerilador es un trabajo, definido por 
los obreros de toda la planta, como muy duro por el peso del esmeril y 
porque, mientras se trabaja, l a  sctividad que realizan es principalmente 
f íSiC8 durante las ocho horas. 

En síntesis tenemos, por un lado, l a  presencia cercana de l a  
supervisión y, por otro, :o pesado del trabajo. 

Ahora bien, es importante recalcar que l a  cercanía de la supervisión, 
se ha convertido, según los  propios obreros, en un tipo de mando duro y, 
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es's caracteristics, no es sjena al proceso de trabajo: 

Esta es una característica del proceso de trabajo ya que influye 
directamente tanto en los ritmos como en l a  calidad del trabajci y es, en 
tin8 palabra, parte de la cotidianidad conque los ohreros desempeñan sus 
funciones. 

Según los  testimonios obreros, los supervisores están 
continuamente ejerciendo presiiin sohre ellos con el objeto de que l a  
prciduccibn salga a como de lugar, (no importando si el producto que se 
manda de Destiaste "viene" bien o mal) y hasta hablan de un mal trato que, 
según los obreros llega a rebasar los limites de lo que el cuerpo aguanto. 

Los supervisores por su parte, argumenten que la presiiin viene 
directamente del gerente (ni siquiera del jefe de Departamento) quien es 
una persona QUE se pass miicho tiempo en l a  línea y su trato fue evaluado 
hasta de desp6ticó. 

Con este conjunto de aclaraciones sohre el prcceso de trabajo, 
considero que podemos pasar a evaluar los principales rasgos de 
comportamiento laboral dentro del Departamento de Acondicionado. 

3.5. Departamento de Lamínacíh. 

3.5.1 - Proceso del producto. 

Aunque localizado en el área de Acondicionado, el primer puesto de 
Leminaci6n, segfin el proceso del producto, es el de alimentador de horno. 
En esta máquina se &cCimod8nlss palanquitias para ir p8SandOhs una a una 
al horno de Lsminacibn en donde se recalentarbn para continuar su estirado, 
dbndole l a  forma requerida según el pedido. 

En e1 horno, un ohrero vigila l a  palsnquills mientras circula 
lentarriente por dentro del horno, mediante un circuito cerrado de televisión 
y por medio de agujas gritficas que van indicsndo l a  temperatura en las 
diferentes zonas del horno, mismas que van de menor 6 mayor temperstura 
según lo indica la especificacibn del acero con el que se est6 tr8bajando. 

Posteriormente, el mismo obrero controlsrb el impulso de l a s  
palsnquillas ya calientes hasta el primer molino de gruesos en donde toman 
el control los operdores de púlpito de gruesos. Son cinco molinos los  que 

I 



co~trolan estos pulpitistas, molinos que van estirando paulstinamente el 
&cero. 

La operación en el púlpito de molino de gruesos es de vigilancia 
principalmente, ya que el trabajo de los pulpitistas consiste en observar 
que a la  entrada de l a  palanquilla, el molino se encuentre en el rango de 
revoluciones, mismas que se encuentran indicadas en papeles pegados en 
un8 de las paredes del pulpito. En el caso de que las revoluciones del 
molino no sean las correctas, el operador puede aumentsrlas o disminuirlas 
por medio de los controles aunque, cabe decirlo, son pocas las ocasiones en 
que esta operación se tiene que realizar. 

Una vez que el acero ha salido de los molinos 118n18doS de gruesos, l a  
responsabilidad pasa al pdlpito de delgados en donde se realizan funciones 
similares de control, con la diferencia, por un lado, de que 84ui I8 

responsabilidad se considera menor en Is práctica cotidiana (aunque esto 
no se refleja en el escalafón) ya que, además de ser los atorones menos 
frecuentes, el daño que causa un atoran (cuando el acero no pasa por un 
molino IJ se queda atorado) en los delgsdcis es mucha menor que en los 
gruesos -sobretodo por el tiempo que se pierde. 

Existe una segunda diferencia, los pulpitistas de delgados taW~hién 
controlan los momentos en que el acero debe cambiar de direcGión dentro 
de la linea para continuar su camino por 'los demas molinos. Para 
controlar estos cambios de dirección (que obliga la propi8 máquina por el 
hecho de no estar disefiada en linea recta) es necesario mover un8 media 
luna en un momento determinado del paso del acero para permi tit- la 
entrsda de la harra a los siguientes molincrs. 

Una vez laminado el produGto éste puede ser terminado en dos 
diferentes formas: 

a) En b8Tra: si el pedido ref~li¿!rido exige esta característica, el 
producto pasará a l a  ti jers de corte y luego a la cama de enfriamiento. 

b) En rollo: el producto pasara a una "coma" de enfriamiento en forma 
de hélice y posteriormente se transportará por medio de una banda sin fin 
al área de Acabado 

Es un solo obrero el que maneja ambas partes del proceso del 
producto, ya que tan sólo se puede fsbricm- un tipo a la vez. 
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Existe un ultimo puesto clave dentro de Laminacibn: el laminabor. 
Este obrero no se encuentra en un lugar especifico dentro de la lines de 
produccibn, sino que se encarga prhcticamente de toda l a  línea, ya que su 
funcibn consiste en la de calibrar los molinos para que la distancia entre 
rodillos sea l a  adecuada según el ciclo de estirado del acero. Es un puesto 
clave porque si tan sólo un molino se encuentra mal calibrado, no importa 
que los pulpitistas vigilen perfectamente la velocidad de rotacih~, y8 que 
de cualquier forma l a  berr8 se atorark 

Hosta aquí la descripción de los diferentes puestos, sin embargo, 
cebe aclarar que l a  cotidianidád laboral de cada uno de los ohreros de este 
Departamento no se lleva a cabo en el puesto de tratiajci, ya que l a  línea se 
encuentra parada la mayor parte del tiempo de trahajo. La causa de este 
situacih es, según los propios obreros que el producto se atora 
constantemente en cualquiera de los rncdixias. Esto trae ccmo 
consecuencia que el proceso r e d  de trsbs j o  dehemos c~nsiderarlo bajo 
esta condición, l o  cual se profundizará cuando pasemos a analizar el 
proceso socio1 ógi co del trabe j o. 

I 

I 

I 
Finalmente nos rests decir la forma en que las resposabilidades son 

reflejadas fcrmalmente en el contrato colectivo, ICI cual en este 
CJepartamento resultar8 de importancia porque el proceso de trebajci aqui 
descrito es sfectado por le  situacibn anteriormente mencionada: 

Puesto por Turno Nivel Salarial 

Laminador 10 
Operador de Púlpito Molino 9 
Operador Horno Laminación 8 
Gruísta Molino de Barras 7 
Alimentador Horno 6 
Operador de Cima y Enrollador 6 
Ayudante Genere1 - 3 

Obreros 
por Turnct 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

El ambiente f isico del Departamento es, como l a  producción, 
inestgible. si se lamina, sé llega a sentir el ambiente caluroso (aunque 
nunca en l a s  dimensiones de Acería), sin embargo, esto no es l o  normal en 
el Departamento, por el simple hecho de que es inestable la  producción. El  
ambiente físico que es miis común encont.rsr en Laminacih se caracteriza 
por depender, más bien, de las condiciones climfiticas del exterior (con el 



sesgo que impl ica e l  estar dentro de una nave). 

3.52. Ritmos de Producción y Clasificación de Puestos de 
Trabsjo. 

Podríamos describir como es e l  proceso sociológico de trabajo 
alrededor de l a  línea de producción y l a  correlaci6n entre puestos, etc., sin 
emhárgo, considero que sería una tarea innecesaria porque l a  línea del 
molino de b&i-ráS t iene grandes problemes para estar en movimiento 
constante. En otras palabras, más que poder enccfntrar una relacicin entre 
l a  forma ideal de orgsnización del process de trabajo y e l  comportamiento, 
encontramos una relación entre l a  cotidianidad laboral ( que está 
determinada por los constantes al t ihajos en l a  produccibn ) y e l  
comportamiento laboral del Departamento. 

Considero d i f i c i l  evaluar qué tanto tiempo pasa e l  molino parado y 
qué tantú pasa trabajando, sin emhargo, existen algunos datos cual i tat ivos 
que nos pueden proporcionar un8 ides de estos tiempos. 

Por ejemplo, se maneja dentro de l a  Empresa que Laminación es m6s 
común verlo parado que en funcionamiento; personalmente tuve I s  misma 
apreciacibn ya que de 5 veces que entrb, por diferentes motivos, a l  brea de 
Laminación antes de real izar las entrevistas, tan d o  una vez l o  v i  
f uncionando. 

Pero, ¿o qui? se debe que e l  molino de barras trabaje en tales 
condiciones?. 

I 

Las versiones recopiladas fueron diversas; por una parte, 16 mayoría 
de l os  obreros, aseguran que las fa l las son de origen técnico y, por o t ra  
parte, la jefatura del Departamento asegura que, si bien existen causas de 
origen t h i c o ,  l a  gran mayoría se debe a fa l las humanas. 

Es d i f í c i l  por mi f a l t a  de preparación en e l  rámo técnico que pueda 2 
l legar a determinar las verdaderos c8usos. Lo único que puedo hacer es 
describir lo que uno puede apreciar a simple vista: 

La formo en que se manifiestan l as  fa l las en e l  molino de barras, son 
los "atorones- en alguna de los diferentes molinos que conforman e? 
"molino de barras'. Tarribién en apariencia, la causa parece deberse ya sea 
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B las fallas de la maquinaria o ya sea por la mala calihraci6n de los 
molinos (que es una falls humana). En el caso de que l a  falla humma fuera 
el elemento fUnd8ment81, estamos hahlando de una falla OC8sion8da en el 
puesto ohrero mas estratégico del Departamento: el laminador. 

Es por esto que hahrí8 que poner cuidado tonto en su capacitación, 
como en las relaciones laborales en las que este es partícipe 
(principalmente en todo aquello relacionado con la motivación) l o  cual, 
sin duda, es un aspecto que concierne a la Administración. 

Ahora bien, a pesar de que no estemos en posihilidad de encontrar las 
causas reales de esta situacih, si se han podido constatar sus 
consecuencias: 

La forma en que se ha manifestado nibs claramente es en el ambiente 
general del Departamento ya que, el hecho de que Lanimaci6n no "jale bien' 
afecta el estado de 8nimo del jefe de Departamento, de supervisores, como 
de los mismo ohreros. Dicho en otras palabras, existe una presih muy 
fuerte desde los niveles de Direccibn altos que observan que el 
Departamento est8 muy por debajo (en producción) en cornparacih con su 
C&p8Ci dad i ns t al ad8. 

Esto genera tensión en todos los rangos medios de Dirección que 
ejercen una presión en cadena que llega finalmente a l a  relación obrero 
supervisor, l o  que se genera es un amhiente de tensih (preocupación y 
presión) que se manifiesta f isicamente en 1s presencia cotidiana no sólo 
del gerente y jefe de Departamento de Laminación, sino incluso de otros 
jefes de Departamento de Is gerencia de 1.aminaciÓn (por ejemplo de 
mantenimiento, de taller de rodillos), lo cual está generando a su vez, una 
male relación entre algunos de los obreros y los  supervisores e incluso 
entre los mismos ohreros. 

Describir esta cadena a priori y, sin mayores testimonios, puede dar 
pie a que se nos discuta la veracidad de la  inforrnacikt, sin embargo, en 
este caso nos estamos apoyando en algo que es manejadcr cotidianamente en 
la Empresa. 

Cabe aclarar que, no es que no se tengan los  testimonios para 
reforzar este planteamiento, sino que considero preferible mencionarlos 
cuando se traten los temas específicos de comportamiento laboral. 
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Lo que SI  quisim dejar claro es que este elemento yo a estar 
jugando uti riapei :centre1 en la expliceción de los  aspectos del 
cotnportsrrwent I! 16ticira1. 

3.6. Depurtornento de Acabado. 

3.6.1 P r o ~ e s o  del producto. 

El  Dq181 tamento de Acabado es el encarg~do de ordenor y emharcar 
el material pat'& que :.alga a l  consumidor. Es un Departamento compuesto 
en su mayot-ísi p o r  syudentes generales, de los cu8les algunos combinan 
dicha actividad COR 18 ejecucibn de un puesto en un8 máquina. 

Así, exjcten puestos dentro del Departamento tales como el de 
enderesabclr y su syi.idente que sólo desarrollan sus funciones cuando se 
produce t i a m  dependiendo también de l a  calidad con que esta haya salido 
de Laminai: ilh 

Por S ~ J  parte, el operador de horno de tratados térmicos y h6ScUl8, 
realiza furiciclnes de aqudante general, con excepcih de aquellos msos en 
que la especif icacióri requiera tratados térmicos o en el preembarque 
cuando se tieiie que pesar el producto antes de subirse a l  camión, porque, 
cabe decirlo, hmhibn se involucra en el embarque corno ayudante general. 

Las da- Únicas excepciones son los puestos de gruista y 
montacaryui sta, quimes realizan funciories de acarreo y embarque, en Is 
mayor porte de la jot-rtsds de trabajo. 

Ahcm hien, cate resaltar, la relación que esteblece este 
üep8rtatn;ttritti con el Departamento de Laminacih ys que de esta rel8Cifin 
dependen, tárrto los ritmos de trabajo corno las  funciones de los diferentes 
puestos, 

Est e üapartamc!nto, podríamos decir, que más que un Dep8rtOmento 
es I8 extensión del Departamento de Laminacih, aunque se le  considere 
formalrnente cclmo Ciepartsmento. Digo que es una extensión porque el 
trebejo qiie :,e realiza depende directamente de lo producido en Laminacibn, 
tanto en cantidad, como en le forma de producto. 

Asi por ejemplo, si Laminacih produce poco, el Departamento de 
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Ac&badrJ +.erirlr;ír poco que ordenar y emharcar; si produce, por ejemplo, barra 
de exceP;te calidad, el operador de l a  enderezadora no tendr8 trabajo; etc. 

Findi.riet-ite, no sin antes subrayar Is advertencia anterior, pssemos a 
la orgsn::-aAh formal de los puestos y de sus responsabilidades 
concebírk por i a  Empresa: 

Ni vel Salarial Obreros 

7 1 
por Turno 

7 
6 
5 
4 
3 

f ' i irf~ terminar, cabe decir que el ambiente f ísico-laboral de Acabado, 
tsmbiéi-i P; ilna variahle dependiente de Laminación, con quien comparte la 
misma twb't!, ya que ninguna de las miiquinas que aquí msnejsn tienen 16 

capacicl.,:': de trsnsfúrmsr siistancialmente el amtiiente del Departemento. 

3.C1.2 Ritmos de Produccidn y Clssifícoci6n de Puestos de 
'Trabajo- 

L w  funciones del Departamento de Acabado se centran 
fundñnict erslrnente en darle 'servicio" 81 prodUGt0 finbl del Departamento 
de Lar, 1 t i  I i h ;  es decir, se encarga del acondicionado -en el sentido mas 
brnplio- !le lo producido en Laminación (enderezar, flejar, etc.) y, por otro 
lado, errihrcbr el producto final en los camiones que lo llevarbn al  
comprm '1 11- 

A h r a  bien: Este Depgirtamenta tiene peculiaridades muy marcadas, 
por la:: r\iicnias carecterísticas del proceso de producicibn entre ias  Cuales 
dest8C wi los siguientes: 

6 )  di-I slto indice de ayudantes generales. 
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b) Puestos de trabajo (con i a  excepción de 10s ayudantes generales) 
muy específicos, los cuales no necesariamente se ejecutan en todos los 
tipos de Acero producidos. Por ejemplo, el encargado de l a  mírquina 
enderezadora pasar6 a cumplir funciones de ayudante general si en ese 
momento Laminacibn esta sacando rollo; el operador del horno de tratados 
térmicos sólo ejecuta las funciones de SU puesto, cuando 10 especificación 
de Acero así l o  requiere, etc. 

c) Los ritmos de trahsjo se imponen en base er la conjugacibn de dos 
elementos fundamentsies: en primera instancia, dependen del Departamento 
de Laminacibn, ya que, como se mencion8, se trabaja sohre su producto (si 
Larninacibn produce a un ritmo lento, Acabado no tendrb un ritmo acelerado 
de trahajo y viceversa); en segundo lugar, depender6 de ¡a actividad f isica 
propia de los obreros -ya sea en sus máquinas 6 unicamente con sus propios 
cuerpos- en las que no interviene máquina alguna que unifique e1 trohajo 
del Departamento en cuanto a ritmos se refiere; estamos ante un 
Departamento en el que conviven dos grupos de obreros y que ambos 
determinan el comportamiento general del Departamento, a saber, un grupo 
pequeño de ohreros especializsdo (O.E.) y un grupo numeroso de 8yUd8nteS 
generales, que es nutrido por los  obreros especializados, que en mcimentos 
especificas pasan a cumplir las  funciones de ayudantes generales. 

d) Se le podría considerar como uri Departamento de recepciíiri del, 8 
su vez, üepsrtúmento de iaminación, ya que existe una línea de EL =-censo 
corta en Acabado, pero que de hecho se continuarb en Lúmiriacifin. 

Cabe aclarítr que no estamos afirrnando que sea el Departarnento de 
recepción de Laminación, ya que de scihra sabemos que también entran 
ayudantes generales a este último, sin embargo, consideramos importante 
establecer este nexo, porque su ausencia resul tb tener repercusiones 
importantes en el Departamento de Acondicionado. 

En síntesis se trata de un Departsmento del Departamento dé 
Laminación Idepartsmento inmediato anterior); con obreros que, por un 
lado, tienen diferencias cualitativas importeintes (ayudantes generales QS. 

obreros especializados), pero que, por otro lado, se unifican cuando los 
obreros especializados pasan a cumplir las funciones de Ayudantes 
Generales. 
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CAPITULO I I I: ANALISIS DEL COMPORTAMlENTO LABORAL. 

J- 1. PRIHERA PARTE: LA ItlPORTANCIA DEL DEPARTAMENTO DE 
PRüüUCClON EN LA EXPLICACION DEL COMPORTAMIENTO LABORAL. 

Esta primera parte est6 dividida en dos apartados centrales: 8) 
Resul tados del análisis estadistico sobre ausentismo y b) Sobre accidentes 
de tr8baJO. 

Los dos 8partadóS están orientados por un hilo conductor que es base 
flmdiimental para poder pasar a realizar e? anhlisis de ?a segunda parte 
(dfagnáctico general sobre el compartamiento obrero). Digo que es parte 
fundamenta1 porque esta primera parte tiene como objetivo central el 
demostrar que el comportamiento obrero en la Empresa est6 siendo 
moldeado básicsrnente por la coexistencia ohrerdobrero y trahajohpi tal, 
en el espacio f isico laborai delimitado por los Departamentos de 
producci bn. 

No se quiere negar con esto l a  importancia de los factores 
sociológicos eXtraf&brikS (30) (grupos de edad, de lugar de origen, 
escolaridad, etc.1, sino simplemente se pretende llegar s una clasificacihn 
en base a su importancia, tanto de los aspectos socioldgicos intrafstriles 
(proceso de trabajo y administraci6n), como de los extrsfsbriles. 

Es por esto, que en cada apartado, si tiien no se perderá el hilo 
conductor central, se irbn destacando aquellos aspectos súciológicos, que 
por su importancia merezcan ser destacados, g se delimi tar8 el lugar que 
ocupan en relación con el diagnóstico general de l a  Empress. 

Así pues, como producto de esta primera parte tendremos: en primer 
lugar, una justificación bien fundamentada (en base a Ausentismú y a 
Accidentes) de l a  inipártancia del Departamento en el cornportsrriiento 
laboral, y, por otro lado, se tendran correlaciones entre el perfil obrero y 
los rasgos de comportamiento laboral antes mencionados. 

, 

' 1.1, Universo del Análisís Estadístico. 

Del universo tottsl se tomaron como muestra 270 obreros 
SindiC8?lZ8doS, tanto de contrato temporal como de contrato definitivo. 
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Esta muestra es apt-oximadbmente el  77% del total  de los obreros que 
laborfin en la Empi-eso. Digo que ks aproximadamente, porque el  número de 
temporales dependv dt, las  propias caracteristicas del mercado del acero; a 
medida que haya rrlas pedidos, le tendencia es que hay8 un mayor número 
de temporal es y vi f: ever-sa U 1). 

Esta muestra, o SU vez, se encuentra clasificada de l a  siguiente 
forma: 

EDAD No. de 
Obreros 

18 8 20 8fii:G 34 
21 a 25 afios 120 
25 a 30 a i m  59 
31 8 35 8fif1ls 27 
36 8 40 8fiLIS 16 
41  8 44 8fiCiS 6 
Mayores de 45 3 
No identif icados 1 

Porcentaje 

12.59 
44.44 
2 1.85 
10.00 
6.66 . 

2.96 
1.1 1 
0.37 

Total 270 99.98 

MEDIA DE ECMD EN LA PLANTA: 26.43 Afioc; 

ESTADO CIVIL No. de Porcentaje 

So1 teros 139 5 1.48 
Costtdos 131 48.5 1 

Obreros 

Total: 270 99.99 
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ESCOLARIDAD No. de 

Primaria no Terminada 2 
Primaria Terminada 46 
Secundaria no Terminada 1 O 
seGUndari8 Terminada 112 
Preparatoria no Terminada 2 1 
Preparatoria Terminada 1 1 
Técnica no Terminada 1 
Técnica Terminad8 41 
Profesional no Terminada 2 
No Identificados 24 

Obreros 

- 

AMTIGUEDAD 

Con seis años (ingreso en 1979): 
Con cinco años (ingreso en 1980): 
Con cuatro años (ingreso en 198 1): 
Con t r es  anos (ingreso en 1982): 
Con dos años (ingreso en 1983): 
Con un año (ingreso en 1984): 
Menos de un año (ingreso en 198s) 

Total 

Porcentaje 

8.88 
17.03 
3.70 

4 1.48 
7.77 
4.07 
0.37 

15-18 
0.74 
8.88 

No. de 
Obreros 

3 
59 

7 
15 
70 
47 
69 

Porcen t 8 j e 

1.1 1 
2 1.85 
2.59 
5.55 

35.92 
17.40 
25.55 

270 99.97 

MEDIA DE ANTIGUEDAD EN L A  PLANTA: 2.25 Anos 



DEPARTAMENTO 

Acería 
Mtto. Acería 
Desbaste 
Mtto. Desbaste 
Acondi ci onado 
Laminaciún 
Mtto. Larninación 
Acabado 
Tal ler  de Rodillos 
Serv. Generales 
Protección Planta 
Comedor 
Trhf ico y Control de 
Sumi ni s t ros 
No identif icados 

Total  

RESIDENCIA OBRERA 

81 

No. de Porcentaje 

Texcalac 31 
Terrena t e 31 
San Cosme Xalostoc 21 
San Andrés Ahuashuatepec 16 
tk~8mant la l! 
Tlaxco 8 
Santiago Tet la 7 
(+) Puebla 6 
San Juan Quetzalcoapan 6 
Santa Cruz 6 
San Salvador Tzomparitepec 4 
San Bernardino Contla 4 
Sant8 Ana HUiolac 4 

, Chiautempart 4 
Tlaxcal a 3 

Obreros 
51 
13 
29 
12 
48 
34 
16 
23 
11 
17 
6 
4 

2 
4 -  

270 

No. de 
Obreros 
74 

18.88 
4.8 1 

10.74 
4.44 

17.77 
12.59 
5.92 
8.5 1 
4.07 
6.29 
2.22 
1.48 

0.74 
. 1.48 

99.94 

Poircenta je 

27.40 
1 1.48 
11.48 
,7.77 
5.92 
4.07 
2.96 
2.59 
2.22 
2.22 
2.22 
1.48 
1.48 
1.48 
1.48 
1.1 1 

(+) Xoxtla 3 1.1 1 
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RES I DENC I A OBRERA No. de 
Obreros 

Coaxomulco 3 
Sen Francisco Atezcatzingo 2 
San Cimeón 
Santa Barbara 
Apeta t i  t lán  
San Pedro Tlacotepec 

Santa Maria 
T o c a t l h  
Teolocholco 
Api z8qui t 0 

P8pálát18 
A t  1 i huetz Ía 
Tetel  
San Vicente 
Al tzayanca 
Ocot 1 án 
Los Reyes 
Magdal ena 
San Pablo Apetati tlíln 
T izat  1 in 
Cuamatzi ngo 
Morelos Buena Vista 
E l  León (Atlixco) 

No identif icados 

José Te6C8l 

S8nt8 Maria lXtUlCo 

Total  

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

270 

Porcents j e  

1.1 1 
0.74 
0.74 
0.74 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
0.37 
1-48 

99.94 

Mota: Con excepción de PUebl8, e l  León y Xoxtla, las demás poblaciones 
pertenecen a l  Estado de Tlaxcala. (Ver mapa anexo). 



ORIGEN SOCIAL 

Campesino 
Obrero 
Artesano 
Comerciante 
Empleado 
Independiente 
Pr UI eSIUlllb10 

No identificado 

nCnrri  Am; -4 c. 

Total 

OCUPACIOM ANTERIOR 

Campesino 
Obrero 
Es tudi an te 
Empleado 
Art esano 
Comerciante 
No identificados 

83 

No. de 
Obreros 

141 
45 
14 
16 
I t  
7 

34 

e 
L 

Porcentaje 

52.22 
16.66 
5.18 
5.92 
4.07 
2.59 
0.74 

12.59 

270 99.97 

No. de 
Obreros 

40 
138 
51 
24 

7 
1 
9 

Porcentaje 

14.8 1 
51.1 1 
18.88 
8.88 
2.59 
0.37 
3.33 

270 99.97 

Los rasgos del perfil obrero seleccionados para el anélisis 
estadístico, definitivamente tienen un sesgo irriportsnte: su selección fue 
un tanto #zarosa ya que dependió casi totalmente de los datos que l a  
Empresa tuviera acumulados en sus 8rChiVOS de Personal. De cuslquier 
forma, su utilidad es incuestionable sobre todo porque no se pretende, 
mediante l a  utilización exclusiva de esta informaciBn, obtener 
conclusiones finales, sino simplemente se toman como una herramienta ,/ 
que nos ayude a acercarnos a l  problema central de esta tesis. 

Por otro lado, considero importante definir los  conceptos utilizados 
como variables del anblisis estadístico, para evitar posibles dudas. Esto 
nos permite ademhs, el proporcionar una breve explicación del porque de l a  
utilización de los diferentes rangos de cada uno de los rasgos del pefil. 
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Edad: e l  concepto en si no necesita aclaracih,  s in  embargo, 
considero conveniente explicar e l  porque se separaron las diferentes 
edades de los obreros en los diferentes rangos aqui manejados: 

Con esta separac ih  por rangos se buscaba l igar  las diferentes 
edades con períodos de vida de los obreros. 

Entre los 18 y 20 años, consideré que se trataba de obreros en su 
msyoría sol teros y ligados a un grupo fami l iar  en e l  cual , ellos no eran 
cabeza de famil ia. 

En e l  segundo caso (obreros de 21 CI 25 años), corc;ideré que los 
obreros se encontraban en una etapa en que e l  matrimonio reciente era l e  
constante. Aparte de esto, pretendía Sondear, con este rango, el 
comportamiento laboral que manifiestan obreros recibn casados, los 
cuales, por e l  hecho de pertenecer a fami l ias campesinas en su maycir~a, 
tienden a ubicarse, en un principio, como parte de una fami l ia extensa. 

Con 10s r8ngos 26-30 860s y 3 1-35 ÉrñOS, Se pretendía sondear 
etapas en lac que l a  responsabilidad corre a cargo, casi totalmente, de los 
obreros (herblo por supuesto de l a  responsablidad en cuanto 8 manutención 
familiar): Se in ic ia  l a  formación del núcleo fami l iar  de t ipo nuclear, el 
crecimiento de los h i j os  impl ica ot ro  t ipo de gastos tales como la 
edUC8Cih, etc. 

Entre los 36 y 40 años, suponía que e l  obrero ya no es un joven que 
pueda ser contrsrado tan fácilmente en cualquier industria. Aunado 8 

esto, hay que recalcar que muchos obreros conservan t ierras de cul t ivo y, 
para estas alturas, algunos de sus h i jos ya pixden suxi l iar los en las tareas 
ergrícolas, l o  que de hecho reduce l a  carga de trabajo extrafebril. 

Los obreros de 41 afios en adelante, son obreros perfectamente 
consolidados dentro de una Empresa; su salida de l a  fábrica es d i f i c i l .  

Cabe aclarar que se pensó en un Último rango de obreros con 45 o 
más años, ya que se pretendh local izar B obreros que seguramente han 
estado en otras Empresas de Alfa. La base de este razonamiento radica en 
que consideré prácticamente imposible que un obrero v ie jo fuera 
Contr8tado por la Empresa si no es íjüe se le cofiocia perfectamente tiieii, el 
intento resultó fa l l ido porque tan sólo fueron tres los obreros mayores de 
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45 años y, con una muestra tan pequeña, cualquier intento de analisis 
resultaría especulación. 

Estado Civil. 
En realidad ios rangos no fueron escogidos, ya que soltero y casado 

fueron los dos Únicos casos encontrados (lo que obviamente me inclinó a 
pensar que había rigor de selección para aquellos obreros con 
'inest sbilidad civil "). 

Por otro lado, la variable resultaba ser muy útil, ya que dentro de la 
Empresa, existía la concepción, al momento de mi llegada, de que el 
soltero era mucho mfis irresponsable que el casado. Y eso hahia que 
probar1 o... 

Con la  Escolaridad bUSC8b8, fundamentalmente, si existía relación Y 
entre las bajas o altas escolaridades y el comportamiento labciral. Por 
otro lado era de mi interbs analizar el comportamiento laboral de aquellcis 
obreros que tienen como salida de sus estudios el trabajo industrial, ctmo 
es el caso concretamente de aquellos que estudiaron una carrera técnica, y 
compararlos con otros rangos de escolaridad que tierten la opcibn de seguir 
estudiando. 

La Antiguedad la  consider6 como una variable fundamental sin la  
cual sería dificil ubicar aspectos de comportamiento laboral (tales como, 
por ejemplo, los accidentes). Por otro lado, esta misma varia&le podría 
arrojar datos sobre las diferentes etapas que 18 Empresa ha vivido desde 
su f undaci ón. 

Como el elemento central a analizar en esta investigación era el 
proceso de trabajo, era imprescindible incorporar al anelisis estadístico 
la variable DEPARTAMENTO, ya que este es el espacio f isico y 
administrativo a donde se desenvuelve dicho proceso. 

E l  lugar de residencia resultaba una variable importante, ya que era 
uno de los lazos relevantes para ubicar el comportamiento laboral de los 
obreros de una industria ubicada en el medio rursl- 

El  origen social, es un6 variable que dif kilmente podrí6 ser 
, I  

traducida a números para ser analizada estsdkticamente, pero su 
importancia era clave par8 distinguir la  socialización del obrero (sobre 
todo l a  relacionada con el contacto con la vida fatirill. Es por esto que 
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cnnsideré que, por l o  menos, sería Ct i i  una aproximación a este concepto y 
de ahí que hay8 tomado como origen social, l a  ocupación del padre, con todo 
el sesgo que esto implica. 

Finalmente, la ocupacibn anterior es un concepto que se incorporh 
Como herramienta de acercamiento 8 ios efectos que pudiers tener l a  
experiencia ( o l a  ausencia de esta) de un contacto con la vid8 fabril. 

Por8 terminar, quisiera aclarar que estoy conciente de que existen 
más rasgos que entran dentro del perfil obrero, tales como fecha de 
matrimonio, ramas en las que se ha laborado, sindicatos a los que se ha 
pertenecido, etc. 

Sin embargo, incorporar este tipo de información tan fina, 
significaría hacer una tesis basada Únicarnente en el análisis estadistico y 
esto no es de ninguna manera mi interés. 

Es por esto que vuelvo a recalcar que el anblisis estadístico en esta 
investigacibn tan sólo se utili26 como una herramienta de acercamiento a l  
problema del comportamiento laboral, el cual fue analizado por la v ia  de 10 
informrscibn cualitativa. 

1.2- Ausentismo. 

Analizar el ausentismo en cualquier empresa, tiene el peligro de 
considerarlo corno un problema de moral, ya que de esa forma es concebido 
tanto por buena parte de l a  moral civil, como por gran parte de los 
administradores empresarieles. 

Desde luego que no tengo datos para justificar dicha informacih, sin 
embargo, el estar inmerso dentro de l a  sociedad me permite detectar que 
existen af irmaciones consideradas como universalmente ciertas tales 
como "el mexicano es f lo jo por naturaleza", "el que no trabaja es porque se 
trata de un flojo", "eres irresponsable si faltas a tu trabajo que 
buenamente te están proporcionando", etc. 

De ninguna manera considero que el ausentismo puedo ser definido ci 

así; por el contrario, creo que hay que partir, para definirlo teóricamente, 
de su aspecto más concreto: el obrero se niega a trabajar durante un 
determinado número de horas (el obrero niega su fuerza de trabajo a l  
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capital 1. 

En la Empresa concretamente, esta situación se refleja en la forma 
como los obreros enfrentan el ausentismo: si es por causas que en el 
contrato colectivo se consideran como justificadas (la muerte de algun 
familiar, por enfermedad, por matrimonio, etc.) el obrero no pierde un colo 
momento en hacerle ver l a  causa de l a  inasistencia a l a  Empresa. Por el 
contrario, si la falta entra dentro del rango de las injustificadas, al 
momento que l a  Empresa pide una explicación de l a  falta, los trabajadores 
juegan a inventar "justificaciones' para pasar l a  barrera que significa el 
llenar la forma de "causas de ausentismo". 

Por otro lado, es importante recalcar que, para e'ectos del análisis 
estadístico, simplemente se ha considerado como relevante l a  
compararción entre los faitistas y los no faitistas (aunque los primeros 
tan sólo tengan una falta en un trimestre). Con esto de hecho se est8 
planteando al ausentismo como reapropiacih (aunque sea por horas), por 
parte #el obrero, de su propia fuerzo de trsbsjo. El  que lo hagan en 
repetidas ocasiones durante un trimestre o i o  hagan tan solo una vez en el 
mismo periodo, no es considerado aquí como un elemento de an&lisis ya 
que, para llegar a detectar el porqué un obrero falta más frecuentemente 
que otro, posiblemente pueda llevarnos al bmbito de l a  individualidad 
(aunque no l o  puedo asegurar). (32). 

Los cruces de variables que se hicieron para rastrear las 
caracterkticas sociolhgicas de los obreros, tanto f al tistas, como no 
faltistas, fueron Únicamente los datos del perfil versus e? número de 
faltas regiStr8das en el trimestre del 15 de mayo al  15 de agosto de 1985. 
De estos cruces de veriables resultaron 8 grupos de información básicis, a d 
saber: Ausentismo por grupos de edad, por grupos de escolaridad, de 
estado civil, de antiguedad, por Departamento, grupos en base a1 lugar de 
origen, al de origen social y, finalmente, de ocupacih anterior. 

En este apartado, iremos analizando cada uno de esos grupos, dando 
una respuesta del porqué de tal o cual comportamiento y, al final, s- 
pasará a realizar una comparacih entre estos. 
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El acumulado de ausentismc. general de la planta es: 

Frecuencia 
Obreros No Identificados 2 
Obreros con 0 faltas 127 
Obreros con 1 fat ta 65 
Obreros con 2 faltas 42 
Obreros con 3 f al tas 22 
Obreros con 4 faltas 10 
Obreros con 5 faltas 2 

Porcentcr je 
0.74 

47.03 
24.07 
15.55 
8.14 
3-70 
0.74 

MEDIA DE AUSENTISMO: .99 de falta durante un trimestre. 

En lo que respecta a l  ausentismo por grupos de edad encontramos lo 
sigui en te: 

Como se puede observar en l a  gráfica, l a  curva que se presenta y. 

senala una tendencia de que a menor edad es mayor el indice de asistencia, 
sin embargo, esta curva se rompe en los grupos de edad 21 a 25 años y 36 a 
40 años: 

18 6 20 años 
21 8 25 años 
26 a 30 años 
31 8 35 860s 

36 8 40 años 
41 a 44 años 

47.05% de obreros con O faltas 
38.33% de obreros con O faltas 
52.54% de obreros con O faltas 
55.55% de ohreros con O faltas 
50.00% de ohreros con O fsltas 
100.00% de obreros con O faltas (33) 

Podría pensarse como lógico que l a  curva hubiera sido constante, es 
decir, que a menor edad mayor el índice de ausentismo, ya que el grado de 
'responsabilidad" aumenta en rangos de edad mayores (sobre todo 
relacionado con le manutención de l a  farriilia: el aumento en el nfimero de 
miembros, los hijos en edad escolar, etc., y, por otro lado, por haber pssado7; I 

por un proceso de 8daptaCiÓn a los ritmos de trahajo f8bril). Sin embargo, 
estamos encontrando un rompimiento en los rangos de edad. 

Explicación del Rompimiento de la Curva en el Rango 21 a 25 Años. 

I 
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En io que respecta al rompimiento en el grupo de edad 21 a 25 años, 
considero que no seria relevante si l a  diferencia no fuera tan grande (casi 
de un 10% con respecto a l a  anterior edad) porque ambos rangos se 
encuentran en un ciclo de vid8 muy parecido: solteros, muchos 
dependientes de una familia, 'pachángeros' y todo aquello que significa 
'ser joven". Sin ernbargo, l a  grifica nos est8 demostrando que hay 
diferencias mbs de fondo entre ambos rangos de edad. 

Para encontrar las diferencias entre 8mháS rangos hay que referirse, 
tanto a aspectos intrafahriles, como a extrafabriles, sin embargo (por las 
características del objetivo de este apartado no es posible referirse a 
ellas aquí) únicamente se buscarán las respuestas que proporcione el 
propio an8lisic estadistico, dejando los  lineamientos productos de este 
que serán retornados posteriormente. 

Profundizando en el comportamiento de este grupo de edad, es decir, 
o1 efectuar una revisisn interna de su perfil comparándolo a su vez con el 
ausentismo (cruces de variables triples) encontrarnos l o  siguiente: 

E l  72.5% de los  obreros de esta edad son solteros y el 2?.5% son 
ca~ados, con un indice de asistencia del 42.5% de los  primeros (es decir, 
obreros con 0 faltas) y un 27.3% de los segundos. 

Con esto encontramos un primer dato relevante, los obreros casados 
de 21 a 25 años, influyen en el bajo índice de asistencia de este grupo de 
edad, que, si bien no es determinante, l a  diferencia ya es de un 4.17% 
(diferencia entre el porcentsje de obreros con O faltas de 21 a 25 años y 
solteros con el porcentaje del rango en general de esta edad). 

Por su parte, los obreros menores de 20 años tienen una re lec ih 
entre solteros y casados del 85.24% y el 14.70% respecticvamente. 

Los solteros tienen un índice de asistencia de 48.3% y los casados de 
40%. Aqpí también los obreros casados esthn, de hecho. "disminuyendo" el 
índice de asistencia del rango de edad, y, eliminándolos, tendríamos una 
diferencia del 1.27% producto de l a  resta entre el índice general de 
asistencia del rango y el índice de asistencia de los solteros en esta edad. 

Ahora bien comparando los rangos de 18 a 20 años y 2 1 a 25 años l a  
diferencia en el porcentaje de asistencia , una vez hechas las anteriores 
excepciones, tenemos: 
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18 0 20 6 0 s  48.3% 
21 8 25 8ñoS -42.5% - 
Total 5.8% 

En lugar del 8.72% producto de l a  diferencia original entre ambos 
rangos. 

Cabe aclarar que si bien se podría argumentar que esta comparacicjn 
está falseada porque al  comparar casados con casados de los diferentes 
rangos, se ve que de cualquier forma los casados de 18 a 20 años son 
menos fa l t i s tas  que los casados de 21  a 25 años (con un índice del 40% y 
del 27% respectivament~), s in enihtirgo, esto l o  considero v8lido por dos 
ratones fundamentales: 

En pr imer lugar, el número de casados con edad de 18 a 20 años es 
muy bajo (apenas 5 ohreros), lo cual hace que su reprensentatividad sea 
dudosa. 

En segundo lugar (aunque se ver6 posteriormente), se comprobó que 
los  obreros jóvenes casados son más fa l t i s t ss  que los solteros. 

En lo que respecta 8 l e  escolaridad encontramos to siguiente: e l  
grupo de obreros de 18 a 20 años solo tiene una concentración mayor al  
10% en los siguientes rangos de escolaridad: 

+ Secundaria terminada (54.29% del rango de edad) con un índice del 
33.3% de ohreros con cero faltas. 

+ Técnica Terminada (23.52% del rango de edad) con un índice del 
75% de obreros con cero faltas. 

Por su parte los de 21 a 25 años: 

+ Secundaria Terminada (42.5% del rango de edad) con un índice del 
27.5% de obreros con cero f a1 tos. 

+Técnica Terminad8 (20.83% del rango de edad) con un indice del 
52.0% de obreros con cero faltas. 

A pecar de que hay una mayor concentración de técnicos en el  grupo 
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de IF: fi LO o b  7, no considero que este elemento sea sohresaliente en la 
expli ar10i-1 di l i i  diferencia entre amhos rangos; de cualquier forma se 
está ,cit.sridi:~ Is j i ferencia de asistencia de un8 edad a otra y creo que más 
bien l ~ s t c l  rii~c, ?s!B indicando l a  mayor importancia de Is edad sohre e l  
grad1 actiu&tsi% c : i ~  

A s i  pcir ejemplo, en e l  caso de los técnicos, aunque en los dos rangos 
de eiicld estcrt. presenten un huen índice de asistencia en comparacibn con la 
asis*ifinciá gi'iei-ai de los obreros de ?a planto, el del rango de 18 8 20 años 
es FII rñuc;hci wper io r  si de ?os obreros de 21 a 25 años. 

De cual w e r  forma, creo importante rescatar, 8dem6s de la f 
canc iiclic¡ti ante %r, el a l t o  índice de asistencia que tienen los técnicos 
jíivwes, y., C I ~  t' ' anto, su mayor 8dt3pt8Cih a este t ipo de normas. 

Vistu5 estus dos rangos de edad en base a su antiguedad encontramos 
lci si uierde: 

0ttrero:i de 18 a 20 Ahs:  

Ingt-es e I 1984 (29.41 % del rango de edad) con un 30.0% de obreros 
cor1 e m  f al? 3 s  

Irigr-ec~~ en 1 Cia5 (67.64% del rango de edad) con un 56.5% de obreros 
Cüti 8l'Xl fb i t  -íS 

Ingrew ~n 1980 (21.66% del rango de edad) con un 34.6% de obreros 
con ' era Qáll t iS .  

¡rigre:, :I E n 198 1 s810 hay un obrero crin un índice de 100% de 
ssi, ei'icis. 

Ingrc;:.:I on 1982 (5.83% del rango de edsd) con un 42.9% de obreros 
con $:ern f6i  1 as. 

Iiigrw[i c!n 1983 (30% del rango de edad) con un 27.8% de obreros con 
cer ! fal tos. 
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Ingreso en 1984 ( 15% del rango de edad) con un 50% de obreros can 
cero f a1 t as. 

Ingreso en 1985 (25.88% del rango de edad) con un 4 1.9% de obreros 
con cero faltas. 

Paro este caso se prefirió incluir todos los rangos de antiguedad en 
los que se encuentran distribuidos ambos rangos de edad por la 
importancia determinante de este cruce. 

H8y vorias cocas importantes de mencionar: 

a) Es un hecho que l a  diferencia fundamental ent:-e ambos rangos de 
edad se encuentra en l a  diferencia tan grande que existe en lo  que se 
refiere 6 concentración de ohreros con ingreso en 1983. Esto es 
sumamente importante porque, como se puede observar, los que i ngresarcm 
en 1983 son obreros con una acumulación de faltas muy ekV€id8. Para el 
caso de los 18 a 20 años, si bien tan sólo hay un obrero, &te tiene 
8CUmUladaS 4 faltas en un trimestre. Para el caso de los de 21 a 25 anos 
el porcentaje que alcanzún los ohreros que ingresaron en 1983 apenas es 
de el 2 1.7% de obreros sin falta alguna. 

b) Otro elemento importante y que est8 htimarnente relacionado con 
el anterior, es que hay de hecho un8 diferencia impcirtante en cuanto al  tipo 
de contratos que tienen amhos grupos de edad: l a  gran mayoría de los  que 
forman et grupo de 18 B 20 sfios tienen contrsto temporal, ya que el tiempo 
de estancia en l a  planta no es, en promedio, superior a un año, mientras que 
en et segundo grupo be edad ya hay antiguedadss de hasta cinco años. 

Por desgracia no tengo incluido en e? aniriisis estadístico el tipo de 
contrato de l a  muestra analizada, sin embargo, es un hecho que para mayo 
de 1985 ifechs inicial del período que fue considerado para l a  muestra) 
hsbís un alto índice de temporales en los obreros con ingreso en 1985 y en 
menor proporción, pero altamente representativo , en los ingresos de 1984. 

Se hubiera podido hacer una proyección B partir de l a  relación tipo de 
contrato-tiempo de antiguedsd, para saber el promedio aproximado en que 
los  obreros adquieren su contrato definitivo, a partir de datos de enero de 
1986, sin embargo, los Últimos meses de 1985 se manejó la política de 
reducir l o  más posible los contratos temporales. 
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Es por esto que momentaneamente sólo puedo dar, más que una 
conclusión, una hip6tesis acerca de1 comportamiento aquí analizado. 

Ahora bien, c8be aclarar que est8 comprobado que los  obreros con 
una antiguedad de dos años faltan más que los  que tienen una antiguedad de 
un ano LJ éstos, a su vez, tienen un mayor- índice de ausentismo que los que 
tan sólo tienen meses de haber entrado # l a  fábrica, por l o  menos para 
estos rangos de edad. Por todo esto considero que par l o  menos hemos 
entontrado en dbnde está la causa de l a  diferencia entre amhos rangos de 
edad, sin ewibarga, el porque se l o  dejamos a1 análisis cualitativo. 

A l  comparar estos dos rangos de edsd en base al origen social que 
ambos tienen encontramos lo siguiente: 

+ Origen Social Campesino (44.1 % del rango de edad) c m  un índice 
del 53.33 de obreros con cero faltas. 

+ Origen Social Obrero (26.47% del rango de edad) con un índice de? 
44.4% de obreros con cero faltas. 

+ Origen Social 'Comerciante' (1 1.76% del rango de edad) con un 
índice del 50% de obreros con cero faltas. 

Nota: (En los dembs rangos de origen social no es superado e1 diez por 
ciento del rango de edad). 

21 a 25 años: 

+ Origen Social No identificado (1 3.33%) 

+ Origen Social Campesino (51.66% del rango de edad) con un índice 
del 48.4% de obreros con cero faltas. 

+ Origen Sociai Obrero (15% del rango de edad) con un índice del 
27.8% de obreros con cero faltes. 

Estos datos nus inüz:iaii iiüe~oíiiefit~~ qu, hog ü m  fuerte diferencia 
entre los dos rengos de edad si comporemos los grupos al  interior (obrero 
vs. obrero o campesino YS. campesino), lo cual nos est8 indicando que l a  
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edad vuelve a ser el elemento importante. 

Por Último, los grupos de obreros en base 8 la ocupación anterior se 
comportan de l a  siguiente manera: 

+ Ocupacidn Anterior Campesino (32.3% del rango de edsd) con un 
Índice del 45.5% de obreros con cero faltas. 

+ Ocupación Anterior Obrero (8.82% del rarigo de edad) con un índice 
de 33.3% de obreros con cero faltas. 

+ Ocupacih Anterior Estudiante (46.2% del rango de edad) con un 
índice del 46.2% de obreros con cero faltes. 

Nots: se incluye l a  ocupación snterior ohrero porque, a pesar de que 
su índice es menor al diez porciento su importancia es determinante en el 
anblisis del comportamiento fabril. 

+ Ocupación Anterior Campesino ( 14.1 X del rango de edod) con un 
b 

Índice de 52.9% de obreros con cero faltas. 

+ Ocupación Anterior Obrero (45% del rango de edad) con un índice de 
3 1.5% de obreros con cero f 81 tas. 

+ Ocupación Anterior Estudiante (27.5% del rango de edad) con un 
índice del 44.4% de obreros con cero faltas. 

E l  an8lisis de esta variable es, en base 8 l a  informacih que se tiene, 
tal vez la más clara razon del porqué de la diferencia entre los dos rsngos 
de edad analizados aquí: 

En primer lugar, si bien existen diferencias al comparar los 
subgrupos de origen social, en l a  mayoría de los casos a "favor' del grupo 
de obreros de 21 a 25 años, esta diferencia no es muy significativa. 

Por otro lado encontramos un arreglo en el que el rango de 21 a 25 
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años supera por un 7.4% ai  de 18 a 20 años: Origen Social Campesino. Esta 
diferencia se hace aún más signifht iva si tomamos en cuenta que, 
mientras en el grupo de los de menor edad el origen campesino es casi una 
tercera parte del total de dicho rango, en el otro caso apenas el 14.1 W. 
Dicho en otras palabras, Is diferencia eri ainhos rangos est8 en que se ha 
et~contrado, en forma desigual, en 10 que a ocupación anterior se refiere: 
mientras que en unos hay alta concentraci6n de obreros con ocupación 
anterior campesina, en los ot-ros ésta es muy baja y aunado a esto, es 
importante mencionar que en 8mhos rangos de edad los ohrerus con 
ocupaci6n anterior campesina tienen un huen indice de asistencia. 

Conclusión. 

Se encontraron tres elementos que inf lugen directamente en lo que 
a i  índice de asistencia se refiere entre ohreiros de 18 a 20 años y los de 21 
a 25 afios: estado civil, antiguedad y ocirpacibn anterior. 

Sin embargo, con esto no quiero decir que la edad tenga que ser 
desechada, pero considero que con esto, al menos al  analizar estos dos 
grupos de edad, si pass a un segundo planci. Segun esto, los obreros- entre 
18 y 25 afic~s no tienen diferencias cuaiItativ8merite impcirtsntes por el 
hecho de tener diferente edad. 

Los dos elementos mas importantes que estan entrando en juego en 
la diferencia en cuanto a ausentismo se refiere son, tanto la diferencia et7 
la antiguedad y, por tanto en el tipo de contratos (definitiVos-ternpor8~~S~ 
y, por otro lado, el porcentaje de ohrerús con ocupaci8n anterior 
campesino. 

Por el momento (y tal vez nunca estemos en condiciones de poder 
hacerlo) no es posible decir cual es el determinante, sirriplernente por el 
hecho de que ningh. fenómeno de este t ipo tiene una sols explicación. 

Por otra parte, el realizar este aniilisis nos ha permitido llegar 8 

establecer el perfil del obrero joven menos faltista: 

i 

Escolaridad de técnico o con primaria termin8da; que sean solteros; 
origen social campesino; y ocupación anterior campesino o estudiante. 
Resaltando sobre todo l a  escolaridad (cfr. Técnicos) y l a  ocupación 
anterior (estudiante para el caso de los técnicos o campesina para los 
demk casos). 
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Una vez concluida l a  argurnentacih de l a  importancia del F x f i l  en l a  
explicación del ausentismo en este rango de edad pasaré a inval idar toda 
la información untes descrita en este cipartado. Yo se que esto ya a 
causar una gran conf usi Ón al  1 ec t or, s in  emhargo, consi dere necesari o 
u t i l i za r  este 'recurso l i terar io '  para darle un r igor  c ient í f ico mucho m6s 
fundamentado. Considero que en un trabajo de esta naturaleza causa 
mucho mbs impacto el  t ra ta r  de convencer, por un lado, de algo que de 
hecho pudiera ser c ier to s i  no hay un minucioso y riguroso analisis de l a  
información, que ir llevando al lec tor  (y tratando de convencerlo a cada 
paso) hacia t a l  0 cU81 GonGllJSi!k final. 

Pasemos pues a i r m l i d a r  ?o antes descrito: 

A l  analizar los rangos 18 a 20 años y 2 1 8 25 años encontramos que 
l a  variable Departamento pasa desde este primer an6lisis a un pr imer 
plano. 

18 a 20 Años: 

+ Acería (1 1.76% del rango de edad) con un indice del 25% de obreros 
con cero faltas. 

+ Laminacibn (17.64% del rango de edad) con un índice de 0.0% de 
obreros con cero faltas. 

+ Acondicionado (44.1 1% del rango de edad) con un índice del 60% de 
obreros con cero faltas. 

+ En los dembs Departamentos hay una concentraciÓn muy pequeña. 

+ Acería (1 4.16% del rango de edad) con un índice del 4 1.2% de 
obreros con cero faltas. 

+ Desbaste (16.6% del rango de edad) con un Índice del 70% de 
obreros con cero faltas. 

+ Acondicionado (20% del rango de edad) con un indice del 20.8% de 
obreros con cero faltas. 

I 
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+ l_ai.riiriacih (10% del rango de edad) con un índice del 0.0% de 
otiret-ctc cots cero faltas. 

+ Acahsdo (íO% del rango de edad) con un índice del 33.3% de obreros 
con c t n  fdtas. 

C cirn ci SE! puede observar est o rompe con 1 as t endenci as analizadas 
hasta t q í  Pllo quiero decir con esto que e? esfuerzo anterior hoya sido 
inútil, rcrqut. nos ha proporcionado tendencias importantes y aplicables en 
1u que 
padernc s c~rrisr los ojos ante situaciones tales como, por ejemplo, que en 
Acerio ICIC  obreros menom de 20 años tengan un índice rnayor de 
auserit srm que los de 21 a 25 afios (cosa que no sucede al comparar los 
dos rol gu? en general), o que en Desbsste 4ay8 un porcentaje tan elevado 
de asic twicio en obreros entre 2 1 y 25 años (70% o sea un 3 1.67% mayor al 
rango IT? €dad en genersl), o que en Lerminacibn amhos rangos de edad 
actimuIcri-cm por lo menos un6 fálts durante el trimestre analizado. 

málisis de los obreros j6venes se refiere. Sin embargo, no 

Siwtylernente no hay un8 lógica basad8 en el perfil que nos explique 
tales ifcrericias ya que por Departamento existe tina distrihucih pareja 
por lo nei’ios en el caso de estos grupos de edad. Así pues, la úriíca 
variab’i  del perfil ohrero que nos puede l l evar  8 respuestas del pcirqué de 
tales I E irales comportamientos registrados en estos rangos de edad, es el 
Depart trt-nento de Producción. 

A niaisera de ejemplo y como apoyo a la conclusión arritia mencionada 
consicbr-o coi’tveniente tomar el caso de los otireros de 31 B 35 años pcir dos 
~ B Z O ~ E  s fundamentales: por tener urtá concentración significativo (IO% del 
univerw total)  y porque se caracteriza por ser el rango menos faltista de 
edad erilre los más significativos. 

Ccltno hay una gran distribución por Departamento de estos obreros y 
son pclca!j en los Departamentos en los que alcanzan una representatividud, 
consit’w’i3 conveniente mostrar l a  informaciót-i total, es decir, sin importar 
si son representativos o no l o  son: 

. ,  4 , 4 .  . .^*,, . , , .. 
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Citireros de 31-35 860s: 

li~psrtamento O Faltas 1 Falta 2 Faltas 3 Faltas 
bh identificado 1 
P i Wi8 2 (33.323 4 
I: esliaste 2 (100%) 
Accindicionsdo 0 (0.0%) 1 
1. aminación 2 (50,OW) 2 
i\ C: % ti8 do 2 (66.7%) 1 
tltto. Acería 2 (66.7%) 1 
bitto. Laminación 1 (100%) 
1 alier Rodillos O (0.00%) 
Clervicios Grales. 2 (66.7%) 1 
flrotección Pianta 1 (100%) 
I cimedor 1 (loom 

1 

Aquí, le  felt8 de concentraci8n nus dificulta la visifin de 18 
d i s p w i b n ,  sin ernhargo, de hecho nos ayuda 6 ver que la Edad no es el 
eleniwio fundamental, ya que, p c r  ejemplo, si anslizamos los cinco 
Depai-t. smentos de Uperaci6n todos tienen un promedio de asistencia 
dif erw?e. 

I 

niusentismo por Grupos en Base si Estado Civil. 

Corno se puede apreciar en l a  gráfica de este cruce no existe gran 
dif~.r '~i!xia entre uno y otro rango en cuanto a su índice de ausentismo. 

Sol teros (5 1.48% del universo) con un índice del 46.02% de obreros 
con w 1 - 0  faltas. 

Casados (48.51% del Universo) con un índice del 48.09% de obreros 
con I : E ~  faltes,. 



* 
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Analizando rangos por Departamentcis tenemos: 

Col teros 

Departamento 

Acería 
Desbaste 

'Acondi c i  onado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminscibn 

Casados 

Departamento. 

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Lami nación 

No. de Obreros 
en e l  depártamento 

17 
20 
32 
19 
10 
8 
4 

11 

No. de Obreros 
en e l  ranga 

34 
9 
16 
15 
13 
5 
8 
5 

% de obreros con 
cero fa l tas 

35.30 
80.00 
40.60 
15.80 
50.00 
50.00 
0.00 
54.50 

W de obreros con 
cero faltas. 
38.20% 
77.80% 
43.80% 
13.30% 
30.80% 
60.00% 
50.00% 
40.00% 

Como se puede observar encontramos que e l  comportamiento entre 
solteros y Casados es muy s imi la r  s i  l o  analizamos a l  in ter ior  de cada 
Departamento. Si  hacernos la comparec ih  en base a los diferentes 
Departsmentos y no al estado Civil, s i  encontramos diferencias 
signif icat ivas (como ejemplo estaría l a  gran diferencia que existe entre 
los Departamentos de Laminación y De Desbaste).. Cabe aclarar que hay 
excepciones, pero algunas estbn inf luidas por l a  diferente 
representatividad y otras son simplernente excepciones. 

Estas comparaciones nos indicsn, sin duda, que vamos por buen 
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camino al afirmar que el Departamento es 10 variable central. 

Ausentismo por Grupos en Base a la Escolaridad. 

Como se puede observar hay una tendenciá de hecho que nos indica '' 
que a menor grado de escolaridad es mejor l a  asistencia y viceversa. 
Existen dos excepciones: primaria no terminada y técnica no terminada. 

Estas dos excepciones son un tanto fáciles de explicar: La primera 
se debe sin duda a su falta de representatividad, ya que son tan sólo dos 
obreros los que no tienen terminados sus estudios primarios. En el caso 
de los ohreros técnicos el propio anelisis estadistico no nos indica el 
porqué de su buena asistencia, es por eso que como excepcih hay que 
recurrir a una explicación que est8 fuera de los limites de dicho analisis. 

Este comportamiento est6 directamente asociado con el car8cter J 

terminal de sus estudios y, adembs porque la gente que estudia este tipti 
de carreras l o  hace con el ohjeto de iniciarse en el trabsjo indiistrisl y 
dentro de él iniciar su carrera de ascenso. Esto se complementa con el 
hecho de que la Empresa es considerada como-1s fábrica mes importante de 
la región (mas altos salarios, l a  más grande, etc.) o, dicho en otras 
páhbr8s, la más prestigiada. Ademk, tomemos en cuenta el hecho de que 
tan sólo el 24.39% de los técnicos se encuentran en Departamentos de 
Operaci bn. 

I 

A l  analizar l a  asistencia de los  diferentes grados académicos por 
Departamentos encontramos l o  siguiente: 

I 

Nota: s6lo se expondrán aquellos grados académicos con mayor 
concentracibn (superiores al 10% de l a  muestra general). 

Para el caso de los obreros con primaria terminada, encontramos una 
distribución muy amplia en los  diferentes Departamentos, situación que 
hace difícil el anhlisis por su baja representatividad, sin embargo, creo 
conveniente seguir el mismo camino en el sentido de mostrar los 
Departamentos mbs importantes (por su cercanía a la producción directa) 
para que así el lector pueda darse una idea de 10 importancia del 
Departamento en l a  explicación de los diferentes rasgos de 
comportamiento al observar las  tendencias mas que al analizar los 
porcentajes representa ti vos: 
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Obreros con escolaridad de l'rimaria (indice general de obreros con 
Cero faltas: 58.69%). 

Depart amento No. de obreros solo % de ohreros con 

Acería 15 26.7 
Desbaste 3 100.0 
Acondicionado 5 100.0 
Laminación 5 60.0 
Acabado 5 57.1 
Mttü. Acería 1 00.0 
Mtto. Desbaste 1 00.0 
Mtto. Laminación 1 00.0 

con i s  primaria terminada cero faltas. 

De esta información podemos concluir tres cosas: 

a) Se observa nuevamente la tendencia de que el Departamento 
vuelve a ser l o  determinante en la asistencia.de los obreros, sobre todo o1 
conf rentar Aceri8 con los  dembs Departamentos. 

b) Si bien el Departamento sesga el comportamiento de los obreros 
con primaria terminada, se observa que en terminos generales los ohreros 
con primaris terminada tienen un índice de asistencia mayor a i  encontrado 
en lo  media general de 1s Empresa dentro de los Depsrtamentos de 
Producción. (con excepción de Acería). 

c) Por Ultimo, es importante hacer nota r que gente con primario 
terminada en Departamentos de Mantenimiento tiene le tendencia a 
manifestar un& asistencia muy irregular; en todos los Departamentos han 
faltado por l o  menos una vez los tres otireros de l a  muestra. 

Los obreros con secundaria terminada, que son l a  gran mayoría (el 
41.48%), tienen un indice de asistencia general del 38.39%, sin embargo, 
vistos por Departerrtento les cosos cambian radicslmente: 

I 
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Departamento 

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Aceríe 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Lsminación 

No. de obreros con 
secundaria terminada 

21 
12 
29 
17 
12 
2 
3 
1 

% de ohreros cor: 
cero faltas 

28.6% 
75.0% 
4 1.4% 
11.8% 
16.7% 
50.0% 
33.3% 
00.0% 

Este es uno de los ejemplos m6s cleros de que es totalmente 
impredecible saber si cierto perfil “funclona bien” en l a  planta o no, porque 
simplemente puede funcionar bien en un Departamento y en el otro puede 
traer consecuencias “desf 8Vorbbles”. 

Cabe aclarer que para los  Departamentos de mantenimiento, con l a  
información hasta aquí vertida, se empieza a vislumbrar une tendencia que 
puede ser importante: los grados academicos bajos faltan mes que otros 
grados académicos, sin embargo, también bqu i depende del Depart amento 
que se esté tratando. 

Por otra parte, los  obreros que tienen grado escolar de técnicos son 
el 15.18% del total del universo analizado y son, a su vez, de los que tienen 
un índice de asistencia, junto con los obreros de primaria, mes alto en toda 
la planta (56.09%). Sin embargo, por Departamento encontramos l o  
sigui ente: 

Departamento 

Aceria 
Desbaste 
Acondi ci onado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Aceria 
Mtto. Desbaste 
Mt to. Lami naci bn 

No. de ohreros con 
Técnica terminada 

1 
2 
4 
3 
0 
6 
4 
10 

% de obreros 
con cero faltas 

100.0 
100.0 
50.0 
00.0 
X 

66.7 
50.5 
60.0 

t 



j En esta información debemos primero aclarar que es miiy baja la  
muestra en los Departamentos de Operación, sin embargo, se nota la  
dispersi bn. 

En los Departamentos de Mantenimiento, se observa que e1 menor 
porcentaje de obreros con cero faltas es del 50.0% y que, a pesar de ser el 
más bajá en los Departamentos de Mantenimiento, es superior al de la  
media general de la  planta, lo cual nos est6 indicando que analiticamente 
debemos hacer una separación entre Departamentos de Producción y 
Departamentos de Mantenimiento. 

Ausentismo en Base a la  Antiguedad. 

Como se puede apreciar en la  gráfica, ia curva que se presenta tiene 
su límite más bajo hacia l a  antiguedad de 1983 y, a partir de esta 
antiguedad, la  tendencia es a que mejore la asistencia tanto hac18 los 
ingresos anteriores como posteriores, habiendo un8 excepción en los 
obreros con ingreso en 1980. 

No podemos cerrar los ojos a ciertos elementos que están jugando un 
’ papel importante en la  formación de esta curva: 

\ a) Los obreros que ingresaron en 1983 tienen varias características 
peculiares que están intimamente relacionadas con el bajo índice de 
asistencia: 

En primer lugar estos obreros fueron productos de una contratación 
masiva realizada en 1933, después de que la  Empres sufrió una crisis de 
mercado en 1982 que los obligó a reajustar personal. Por tesiimoiiios$~ 
recogidos en el trabajo de campo, se comproti6 que la  contratación se ++’ 
realizó tan apresurada (VoCe8ban en las comunidades, met ían volantes por 
debajo de las puertas de las casas, etc.) que no hubo selección rigurosa. 

Por otro lado, se trata de obreros que tienen poco tiempo de haber 
adquirido el contrato definitivo (es diverso el tiempo que tienen de haber 
adquirido la  planta, pero no es superior al año y medio). 

Considero que ambos datos son sumamente importantes porque sin 
ellos no se podría explicar el seguimiento de la curva hacia ambos iados. 
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h) El  otro rompimiento de la curva encontrado (1980) sólo puede ser 
explicado a raiz de la crisis que sufrid l a  Empresa: los de 1900, son 
obreros que, para cuando se sucedib l a  crisis ya tenian planta definitiva, 
cierta antiguedad y experiencia en el puesto, y de ah1 l a  diferencia con los 
obreros con ingreso en 1981, que son pocos (tan s i lo  7) porque fue esa 
antiguedad la que en su tiempo sufriii un mayor número de recortes y los  
que sí quedaron trabajando en la Empresa fueron rigurosamente 
seleccionados. 

I Por otro lado, l a  diferencia que existe entre los obreros de 1980 y de 
I 

1982 est6 también muy relacionada con l a  crisis de l a  Empresa. I 

Los obreros de 1982 son contratadas al momento en que la Empresa 
iniciara su 'lectantamiento" y se puede observar en l a  poca cantidad de 
obreros COntratadoS = 151, de ios cuales si bien es posible que algunos se 
h8yOn dado de baja en estos últimos anos, este dato es indicativo de la 
poca contratacibn que se hizo. La informaciiiri recopilada nos indica que 
esta contratacibn fue a cuentagotas y por l o  cual se tenia l a  posihilidad de 
realizar una seieccibn muy minuciosa. 

Cabe aclarar que l a  mayoría de estas afirmaciones son inferencias a y  
partir de elementos manejados ya por el sentido comh o ys porque son 
inferencias ldgicas que los mismos procesos o que las mismas gráficas 
indican. 

Una ve2 hechas estas aclaraciones relevantes, veremas que a pesar 
de que estos elementos están jugando un papel importante, han sido 
"superados" en ciertos Departamentos; tcimaremos aquí como ejemplo, los 
casos de ingreso en 1900, en 1982, 1983, 1984 y 1985 porque todas estas 
antiguedades están por encima del íOX de l a  muestra general con 
excepción de los obreros con ingreso en 1982, que son incluidos por su 
importacia en el rompimiento de l a  curvo erriha señalada. 
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Los obreros de 1980 tienen.18 siguientes distribución por 
Dep8rt8mento. (Indice general de obreros con cero faitas: 47.453). 

Depart amento 

Acería 
Deshaste 
Acondicionado 
Lami naci ón 
Acsbado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. laminación 

No. de obreros con 
ingreso en 1980 

8 
12 
2 

14 
2 
4 
4 
3 

% de obreros con 
cero faltas 

37.5 
75.0 
50.0 
21.4 
00.0 
25.0 
25.0 
33.3 

Se puede observar que aunque en general el índice es bajo en l a  
mayoría de los Departamentos existe una excepción que nos está indicando 
que no por el hecho de ser de 1980, automaticamenrte van a tener alto su 
hdi ce de ausen t i smo. 

Los obreros con ingreso en 1982, vistos por Departsmento, muestran 
una situacián contraria a la encontrada en los  de ingreso en 1980, ya que 
sólo hay un Departamento en el que el índice de asistencia es bajo: 

Departamento No. de obreros con % de obreros con 

Acería 5 80.0 
Desbaste 3 100.0 
Acondicionado 5 20.0 
Acabado 1 0.0 

ingreso en 1982 cero fsl tas 

Nota: Los dembs Departamentos no tienen obreros con ingreso en í982. 

De forma contraria, pero esto viene a confirmar lo anteriormente 
descrito para el caso de los  obreros con ingreso en 1980. 

Los obreros con ingreso en 1983, que son el rango con un índice de 
obreros faltantes mbs alto y a l a  ve2 el rango de antiguedad con mayor 
concentración de la muestro, est8 distribuido por Departamento de l a  
siguiente manera (Indice gener81 de Obreros con cero faltas: 34.283): 

I 
, 
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Departamento 

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 
Laminaci dn 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminacibn 

No. de ohreros con 
ingrescr en 1983 

2 
6 

15 
6 
4 
3 
3 
3 

X de obreros con 
cero faltos 
100.0 
66.7 
33.3 
00.0 
50.0 
66.7 
00.0 
33.3 

Es importante hacer notar que 6 pesar de que se observa un índice 
bajo de asistencia en varios de los Departamentos (influido por las propios 
características de este rango de antiguedad) sigue existiendo la  tendencia 
de que el Departamento rompe con el esquema general del rango, cctmo en 
este caso, de antiguedad. 

Ahora hien, en el c8s0, por ejemplci, de Desbaste se observa que los 
obreros de 1983 son los que tienen un indice mucho menor en cornparocifin 
a otras antiguedsdes e incluso en relación a otros arreglos de sus obreros 
en base al perfil, lo  cual es importante observar al interior del 
Departamento, sin embargo, si se compara Destiaste con taminaciiin, pur 
ejemplo, eficontramos que el primero tiene un índice mticho menor de 
ausentismo que el segundo. Dicho en otras palabras, no queremos negar la  
importancia que puede tener para este caso la  variable de antiguedad, sin 
embargo, tampoco podemos decir que los obreros de 83 sori faltistas si 
enc#ntramos que hay Departanientos en los que superan por muchci el índice 
general de asistencia de toda la  planta. 

Los obreros que ingresaron en 1984 son el 17.4% del total de la 
muestra y presentaron un porcentaje de obreros con cero faltas en el 
trimestre del 44.68%. 

Vistos por Departamento estos obreros tienen la  siguiente 
distribución: 
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Departamento 

Aceria 
Desbaste 
Acondicionado 
Laminación 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mt t o. Lami nación 

No. de obreros con W de obreros 
ingreso en 1984 con cero fa l tas 

7 14.3 
5 80.0 
2 50.0 
7 14.3 
5 60.0 
3 33.3 
1 00.0 

Con mayor o menor representatividad, volvemos a encontrar l a  
misma situación: Departamentos que tienen un indice de susentismo b8Jo y 
otros que lo t ienen mucho m8s a l to  .... 

En los obreros con ingreso de 1985;es decir, obreros que tienen 
cuando mucho 6 meses de mtiguedad -(hashndonos en las fechas de 14 
muestra), no Cárf1bl8 mucho l a  situación, ya que e l  hecho de ser temporbles, 
en su mayoría, sube su porcentaje de asistencia en términos generales, s ln  
embargo, no sucede en todos los Departamentos.(lndic~ general de obreros 
con cero faltas: 53.62%) 

Depart ament o 

Acería 
Desbaste 
Acondici onado 
Lsmínsción 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mt to. Lsmi naei 6n 

No. de obreros con 
ingreso en 1985 

6 
2 

24 
7 
8 
1 
2 
9 

Ausentismo en Base al Origen Social. 

WI de obreros con 
cero fa l tas 

50.0 
100.0 
50.0 
14.3 
37.5 

100.0 
100.0 
66.7 

Siguiendo con el analisis de los rasgos del pe r f i l  y su confrontación 
con los  diferentes Departamentos, pasemos a ver un rasgo que 
tradicionalmente ha sido v is to  por l a  Antropología Socio1 corno una 
V8riable central en e l  anál isis del compcirtamiento humano; e l  Origen 
Social. (34). 



En esta gráfica por no tener un 
su secuencia (como son el caso de l a  
hablar de l a  existencia de una curva, 
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carácter de temporalidad inmerso en 
edad o de l a  antiguedad) no pademos 
sino que, por el contrario, solo 

podemos realizar comparaciones entre lcrs diferentes tipos de origen 
social. Es por esto que Únicamente se tomaran en cuenta aquellos rangos 
de origen social que e s t h  por arriha del 10% del total del universo 
analizado: origen social campesino (52.22%) y de origen social ohrero 
( 16.6645). 

No quiero con esto decir que los otros tipos de origen social se van a 
desechar totalmente del análisis, ya que éstos se retomarirn en squellas 
ocasiones en que se vicualice una tendencia importante que sea muy clara 
8 pesar de su haja representatividad, y digo que es bela su 
representatividad porque el más alto de los no representativos es el 
origen social "comerciante' con apenas un 5.9%. 

I 

Antes de pasar al análisis en sí, quisiera aclarar cual fue el dato que 
se tomb para ver el origen social: 'la ocupacih del padre". Esto porque, l o  
que se ha manejado como importante en el origen social, por diversos 
estudios sociales (principalmente, antropblogos sociales), es la 
socialización del individuo y ésta se refleja, a l  mismo tiempo, a través de 
la ocupacibn del padre. 

Ahora bien, hubo casos en los  que existía confusibn del origen social, 
como por ejemplo, en aquellos obreros que su padre es al mismo tiempo 
campesirio y ohrero. Para evitar confusiones opté considerarlos para el 
sondeo como origen social ohrero porque lo que nos interesa aquí es, 
sobretodo, el hecho de que una familia esté acosturnhrada a oir hablar, por 
ejemplo, de ciertas rutinas de trabajo, ciertos turnos, de accidentes o, en 
una palabra, que está acostumbrada a v iv i r  un ambiente fahril. 

Una vez hecha esta aclaracibn p8semos a analizar el origen social en 
relación si ausentismo. 

A l  contrario de l o  que se ha manejado en diversos estudios 
sociológicos e incluso por la misma administración de la Empresa 
encontramos en esta grhfica que los obreros con origen campesino faltan,.. 
en menor grado que los de origen ohrero y es más, se podría decir que 
existe l a  tendencia de que estos Últimos sean los más faltistas. 

No quiero decir con esta afirmaci6n que los  de origen social ohrero 
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tengan más dif icultades en l a  adaptación de los r i tmos industr iales en 
general, pero s i  estamos en condiciones de af i rmar  que los de origen social 
obrero se adaptan nienos a los r i tmos  de asistencia. 

Sin embargo, esta tendencia si bien es c ier ta  para e l  caso de la 
planta en general, no lo es para e l  caso de todos l o s  Departamentos. 

Origen Sociel Campesino (con un índice general de obrero, = con cero 
fa l tas  del 53.19%) 

Departamento 

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Aceria 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Lami naci 6n 

No. de obreros con 
Origen Campesino 

35 
13 
26 
12 
20 
6 
4 
7 

% de obreros con 
cero fa l tas 

45.7 
84.6 
57.7 
25.5 
40.0 
50.0 
25.0 
42.9 

Por su parte e l  origen social obrero tiene la siguiente d i s t r i b u c i h  
por Departamento. (indice general de obreros con cero fsl tas: 37.77%): 

Depart ament o 

Acería 
Desbslst e 
Acondicionado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminacibn 

No. de obreros con 
origen obrero 

9 
9 
6 
6 
2 
5 
3 
2 

W de obreros con 
cero fa l tas 

11.1 
77.0 
16.7 
16.7 
50.0 
60.0 
33.3 
50.0 

Al comparar estos dos rangos de asistencia por Departamento, 
observarnos que más que e l  campesino o que e l  obrero se adapten o no 8 los 
r i tmos de trabajo fabr i les en general, hay una situacibn de adaptación o no 
adaptación ye sea a i  proceso de trabajo o a l a  forma en que se establecen 

I 
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las rqlaciones obrero-dirección (forma de llevar l a  administración del 
'recurso humano", para hablar en los terminos de dirección industrial) ya 
que si esto no fuera así, encontrariamos un comportamiento estahle en los 
diferentes Departamentos o encontrariamos concentración de obreros con 
un determinado origen social en alguno de los Departamentos que nos 
explicará a su vez et porque de un alto o bajo indice de asistencia. 

Finalmente, pasemos a analizar los grupos obreros en tlase a 16 
ocupaci ón anterior. 

Son 4 los grupos más representativos: ocupación anterior campesina 
(1 4.8% del total de i a  muestra), ocupacién anterior obre:-& (5 1.1 W), 
ocupacidn anterior estudiante ( 18.8%) y, en menor grado pero muy cerca del 
1 OX ocupacidn anterior empleado (8.8%). 

El  ausentismo se manifiesta nibs acentuadsrnente (de los 4 grupos 
m6s representativos) en el grupo de obreros con ucupaciht-i anterior de 
carbcter industrial, sin embargo, es ttastante reducida en comrtsraci6n con 
las ocupaciones anteriores de estudiante y empleado. E l  único grupo que 
se distingue por su mayor ausentismo es el de ocupación anterior 
campesino; sin embargo, en tkrminos cuantitativos l a  diferencia es de 
apenas un 8.35%, si lo comparamos con el índice más bajo de ssistencia de 
los grupos de ocupscih anterior: ocupación anterior ohrera. 

Esto es lo miis significativo del cruce, a saber, la poca diferencia 
que hay en cuanto a Índices de asistencia entre los  diferentes arreglos. 

Veamos que tanto se sesga l a  muestro a l  analizarlo por 
Departamentos: 
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PcupaciOn Anterior Campesina (Con un índice de obreros con cero 
f dl taS del 55.55%) 

Acería 
Desbaste 
Acondici onsdo 
Laminaci ón 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mt to. Laminaci an 

No. de obreros con 
ocupación campesina 

10 
6 

11 
6 
5 
0 
0 
0 

W de obreros 
cero faltos 

40.0 
83.3 
72.7 
33.3 
20.0 
x 
X 
x 

Considero que este cuadro nos habla por si solo de que, a pesar de 
que l e  ocupación anterior campesina es el grupo que se caracteriza por ser 
el menos faltista, esto se rompe al  anslizarlo por Departarnento. 

Para el caso de l a  ocupación anteriGr ohrera (que es e? grupct con 
mayor concentración) i a  situación no es muy diferente. (jndice general de 
obreros con cero faltas: 45.65%): 

Acería 

Acondicionado 
Laminaci6n 

Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mito. Laminación 

Desbaste 

Acabado 

No. de obreros con 
ocupacibn campesina 

33 
12 
15 
15 
13 
7 
6 

11 

W de obreros 
cero faltas 

39.4 
75.0 
33.3 
13.3 
38.5 
42.9 
50.0 
45.4 

Analizando esta información c8be una pregunta: si bien es cierto 
que la ocupación anterior obrera es l a  que concentra un magor índice de 
susentismo ¿cómo explicarnos que un Dep8rtamento como Desbaste pueda 
tener el 75% de trabajadores con ocupación anterior obrera y con cero 
faltas? (No es ni mis ni menos que una diferencia del 29.4% entre el índice 
general del rango y los obreros de Desbaste con esta ocupación anterior). 
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Ahora bien, el coso de los gi’dpos de ocupacih anterior estudiante y 
ocupaci6n anterior empleado no son la excepciirn a 10 mostr8dá 
anteriormente. Es cierto que tienen algunas particularidades (en terminos 
de rango, con mayor o menor ausentismo), pero también es un hecho que hag 
Qr8ndes diferencias a l  comparar1 os por Depart ament o: 

Ocupación Anterior Estudiante (Indice general de obreros con cero 
faltas 47.05%) 

Depart amento 

Acería 
Deshaste 
Acondi ci onado 
Laminacián 
Acabado 
Mtto. Aceria 
Mtto. DeSbaSte 
Mt to. Lami nación 

No. de ohreros con 
ocupaci 6n est iidi ante 

3 
6 

14 
3 
3 
5 
3 
4 

% de obreros con 
cero faltas 
33.3 
85.7 
21.4 
00.0 
33.3 
80.0 
00.0 
75.0 

Por su parte l a  ocupación anterior emplesdo (Indice general de 
obreros con cero faltas 45.83%): 

Depart ament o 

Aceria 
Desbas t e 
Acondi ci on8do 
Laminaci 6n 
Acabado 
Mtto. Aceria 
Mtto. Deshaste 
Mtto. Laminación 

No. de obreros con 
Ocupaci 6n empieado 

3 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
O 

% de ohreros con 
cero faltas 

33.3 
66.7 
75.0 
16.7 
100.0 
00.0 
00.0 
x 

A manera de ejemplo quisiera exponer como se manifiesta el 
ausentismo por lugar de origen y 8 su vez compararlo también por 
Dep8rtamento. üigo que ES a manero de ejernplo porque es tal  l a  dispersión 
de los obreros de l a  Empresa en l a s  diferentes comunidades que es dificil 

I 
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lograr muestras representativas; de cualquier forma se hor6 con las t res 
comunidades m6s representativas: 

Apizsco 

Depart amen t o  

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 
Lami naci ón 
Acabado 
Wtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

Depart ament o 

ACWí8 
Desbaste 
Acondicionado 
Lami naci ón 
Acohado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

Terreno t e 

Departamentd 

Acería 
Des bast e 
Acondicionado 

’ ’ Laminación 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

No. de obreros 

10 
6 
12 
1 1  
6 
4 
7 
7 

No. de obreros 

11 
1 
9 
1 
3 
2 
1 
o 

No. de obreros 

8 
6 
8 
1 
4 
2 
o 
o 

4: de Obreros con 
Cero fa l tas 

50.0 
83.3 
33.3 
00.0 
66.7 
75.0 
42.9 
42.g 

% de ohrerírs con 
cero fa l tas 

18.2 
100.0 
66.7 
100.0 
33.3 
50.0 
00.0 

x 

% de obreros con 
cero fa l tas 

37.5 
66.7 
50.0 
100.0 
25.0 
50.0 

x 
X 
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Como se puede observar también aquí se manifiesta una diferencia 
fuerte, sobretodo si comparamos los diferentes Departamentos. 

En resumen, el análisis del ausentismo nos ha permitido ver l a  
importancia superior del Departamento de Produccibn sotire los d e m k  
rsngos del perfil 8naliZadoS. 

Yo sé que se me podría argumentgir que hay muchas m6s 
características del perfil que pudieran ser importantes en el anblisis del 
comportamiento laboral, pero podria sostener que l a  ímportsncia del 
Departamento es tan determinante que nci hay otro rasgo de perfil miis 
importante que este. 

Como acotaci6n quisiera agregar, que efectivamente se detectaron 
olgunos aspectos del perfil que hubieran sido Útiles para el anblisis LJ que, 
posteriormente, pudieran ser analizbdos: fecha de matrimonio y tipo de 
contrato. Por fortuna en este caso encontramos la varitihle central y 
tembibn detectamos l a  importancia de las otras que pudieron ser suplidas, 
ya con una proyección del análisis estadktico o ya por medio del trabajo 
de campo. 

Despuks de hechas estas aclaraciones quisiera concluir relacionando 
los dos Departamentos que en casi todos los resultados de los diferentes 
cruces de variables se mostraron como extremos {Lsminacibn y Desbaste), 
para que, mediante l a  síntesis quede clara l a  importancia del 
Departamento: 

A l  analizar los grupos de edad encontrarnos que el grupo más faltista 
es el de los obreros entre 2 1 a 25 años. 

A l  revisar este grupo por Departamentos encontramos que en 
Desbaste hay 20 obreros que se encuentran en este rango de edad de los 29 
obreros que corresponden a ese Departamento (datos er! base a l a  muestra), 
teniendo un índice con c e b  faltas del 70.0%. 

Laminaci6n, por su parte, tiene 12 de 34 obreros en el rango de 2 1 a A‘ 
25 años (menor proporción que Desbaste), pero con l a  diferencia de que 
aquí no hay un solo obrero de esta edad que no haya faltado por lo menos 
una vez en el lapso analizado. 
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Con el ejemplo de l a  edad tomado en estas conclusiones queda 
disipad8 l a  posibilidad de que en Desbaste su buen indice de asistencia se 
deba 8 que no tiene obreros de rangos de edad faltista. 

Siguiendo con el estado civil encontramos que en Desbaste tanto Ins 
obreros solteros como los casados tienen un alto indice de ssistencia en 
comparación con el índice general de l a  planta: casados cero faltas = 77.8% 
y solteros con el mismo nimero de inasistencias = 80.0%. 

En Laminacibn las cosas son bastante diferentes, ya que ambos 
estados civiles faltan mucho mas: casados = 13.3% con cero faltas y 
sol teros = 15.6% con cero f el tas. 

Ahora quisiera hacer un procedimiento parecido pero tomando en 
cuenta un rango de escolaridad que se muestra como el de mejor 
asistencia: primaria tet-mi118da. 

En Desbaste hay ton sólo tres obreros que pertenecen a l  rango de 
primaria terminada y a pesar de eso siempre se mostró corno el 
Departamento de Operación menos fa1 tisi.6. Lminación, por el contrario., 
tiene una concentración mayor de obreros con primaria terminada (1 4.7 1 X.1  
que en este caso tienen un buen indice de asistencia (60.0% de icls obrerus 
tienen cero faltas) en comp%rarción a l  Índice general del Depart8rnerito. A 
pesar de esto, el Departamento de Laminación es el m6s faltista. 

Por último, quisiera tomar un ejemplo en ésta comparaci6n: el caso 
de la ocupación anterior campesina. 

Ambos Departamentos tienen igual número de miembros con esta 
ocupación anterior ( 6 obreros), sin embargo, su porcentaje de ausentismo 
es bastante diferente. 

Desbaste = 83.3% de obreros con cero faltas. 

Laminación = 33.3% de obreros con cero feltas. 

Creo que con esto queda suficientemente dernústrado que las 
diferencias que existen entre los  Depsrtamentos no son causadas por tal o 
cual concentración de cierto perfil en un "X" Departamento, sino que 
simplemente hay una variable fundamental en cuanto a la asistencia: el 
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Departamento de Trábajo. 

¿ Por que el Departamento es el rasgo fundamental en el análisis del 
ousentismo? 
información cualitativa; por l o  cual se abordara en l a  Segunda Parte. 

Esta fue l a  pregunta central a contestar mediante l a  

1.3. Accidentes de Trabajo. 

A l  oir  mencionar la palahro Accidente, inmediatamente se le tiende o 
relacionar con algo imprevisto. 

/ Desde mi punto de vista, el accidente de trabajo no debe ser 
forzosamente relacionaoo con olgo imprevisto. 

La tecnologh creada en l a  sociedad industrial est6 diseñada tanto 
para el control ohrero como psra l a  mayor productividad; no se piensa, en 
su diseño, en l a  seguridad del trahaiador sino en su alienación y, desde esa 
perspectiva, es dif kil considerar a-los accidentes como olgo imprevisto. 

En base a l o  anterior, el obrero al ingresasr a su trabajo, se enfrenta 
8 una maquinaria y B un amhiente f ísicá que no est i  diseñado precisamente 
para su proteccih; por el contrario, tiene que pasar una etapa de 
adáptacih (etapa que significa aprender, por ejemplo, rnafiss para 
protegerse del ambiente peligroso a i  que es incorporado, las reglas del 
juego "para evit%r accidentes' , etc.) en l a  que l a  ausencia del control 
sobre su medio de trshajo es l a  constante. 

Un8 vez que el trabajador se ha logrado "adaptar a sil arntiieBte, el J 

tipo de accidente se transforma: en primer lugar, tendríamos !ins gama de 
accidentes "imprevistos" que suceden porque el ccintrol de fina maquinaria 
o linea de producción nunca puede ser ejercido totalmente (recordemos que 
el trabajo significa entre otras cosas riesgo); en segundo lug&r, 
tendriamos o!ra 3ama de accidentes que son provncados por l a  cadena de 
mondo que entra en juego cuando el obrero percihe momentos inseguros 
(rnits 6116 de lo "normal") en su relación con l a  mequina y los jefes obligan 
a establecer dicha relación en condiciones inseguras; f irtalrnente, 
tendríamos el accidente deliberadamente provocado ( y controlado) pur el ' 
mismo obrero. 

I 

I 

Ahora bien, este conjunto de causas Seihhd&S, nos obligan a ver los 
accidentes de trabajo bajo l a  siguiente conceptualización: 
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El  proceso de trabajo ha sido disenado para l a  productivihad y el 
control obrero y, desde ese punto de vista, no es posible conceptuolizar los 
accidentes como algo imprevisto. 

Para saber cual es el elemento fund8mental que está entrando en 
juego en el anblisis de los accidentes, se procederá a realizer una 
demostración en los mismos terminos que l a  efectuad8 para el caso de 
8usentism0, aunque se considera que para este caso l a  demostración no 
debe ser tan amplia por los siguientes motivos: 

e) El  proceso de trahajo dentro de cualquier industria es un rasgo que 
es prbcticamente imposible modificarlo (por i o  menos i; corto plazo) y el 
grado de peligrosidad depende de sus propias carscterkticss. Con estu se 
quiere decir que de antemano el nivel de accidentes esta sesgado hacia los 
departatnentos que de hecho tienen un grado de peligrosidad mayor por las  
propias características del proceso de trabajo. 

b) Si bien es cierto que existen condiciones peligrosas que pueden 
ser modificadas, éstas también dependen en mucho del cuidúdo que tenga l a  
Gerencia encargada de tal o cual Departamento e incluso de los mismos 
jefes de estos. 

c) El  descuido, l a  falta de atención e incluso personas que se llegan a 
accidentár a propbsito tamtiikn son elementus que entran en juego en el 
análisis de 1 os accidentes en cual qui er industria, pero t ampoco son rasgos 
que dependen de las caracteristicas sociolbgicas, por l o  rnencis pars este 
caso, sobre todo porque, en primer lugar estamos analizando una etapa en 
1s que se carecía de una persona y, sobre todo, de un programa de seguridad 
industrial; en segundo lugar, entre los obreros existen diferencias muy 
amplias en cuanto a l a  inducción (35) y cepacitación sobre seguridad 
industrial, ya que anteriormente si se llevaba a cabo un programa de 
seguridad industrial en l a  planta en general, l o  cual está sesgando de 
antemano l a  muestra. 

Así, 8 partir de estas dos razones, se considera que, además de que 
es "más sencillo" (que en el caso del ausentismo) demostrar que en los 
accidentes l a  variable fundamental es el Departamento, I 

metodológicamente es más correcto efectuar el análisis en hace a éste 
debido a l  carácter determinante del proceso de trabajo y, dependiendo de 
éste Último, revisar l o  referente a l a  seguridad industrial. 
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Es por todo esto que en este apartado Únicamente se analizargin 
ejemplos, para que, o partir de ellos se pueda evaluar i a  importancia del 
proceso de trabajo y el Departamento de producción. 

Los ejemplos tomados corresponden a aquellos rangos que presentan 
una mayor concentracibn, ya que, como son catorce los departamentos en la 
Empresa las muestras del perfil tienden a dispersarse mucho entre ellos, 
por lo  que, el endisis se facilita en aquellos que tienen una mayor 
repreSent8tiVid8d en comparacibn con ei universo tstal. 

Antes de pasar a la comparacibn, cebe aclarar que los casos 
considerados como accidentes fueron tomados del archivo de Servicio 
Médico de l a  planta, los que a su ve2 no tienen distificih alguna en cuantcl 
a que si fueron o no incspscitantes. Por ot-t-cl lado, el periodo de tiempo 
contempladci pars l a  muestra fue el mismo que el utilizado para el anhlisis 
del ausentismo. 

Accidentes en Rase a l a  Edad. 

Los accidentes en el rango de edad nias representativo (21 25 s i b ,  
que son el 44.4% del total de l a  muestra), tienen el siguiente 
comportamiento: 

Conio se puede ohservar en l a  gr8fica general, en este rango de edad 
los obreros que no sufrieron accidente alguno fueron el ?1.6%, es decir, es 
el rango que est6 en segundo lugar en cuanto 8 acurnulaci~n de accidentes. 

Sin embargo, al analizarlo por Departansento encontramos lo  
sigui ente: 

Departamento. 

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 

, Laminacih 
' Acabado 

Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

No. de obreros 

17 
20 
24 
12 
12 
5 
4 
9 

W de obreros 
sin accidente 

64.7% 
90.0% 
66.7% 
66.7% 
58.3% 
80.W 
50.0% 
77.8% 
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Si bien aquí las diferencias no son tan amplias, ya se  empiezan a 
distinguir ciertos Departamentos. Cabe aclarar que para el caso de los 
accidentes, el lector deberá acostumhrerse a ver un rango de diferencia 
menor que en el c8so del ausentismo, porque simplemente la frecuencia de 
los accidentes es mucho menor a 10 de las faltas. 

Prosiguiendo con el estado civil, podemos observar que hay una 
ligera tendencia que nos muestra que el soltero se eccidenta nibs que el 
casado, de esto se  podrían dar explicacianes aparentemente fáciles y 
lbgicas, como por ejemplo, que los casados por tener familia se  cuidan miis, 
o porque los casados acumulan mayores reingos de edad y, viendo la gráfica 
por rangos de edad, esto se comprueba; o en fin, una serie de explicaciünes 
que serían i0gices pero que serían también falsas si no tomamos en cuenta 
el Departamento. Con esto no quiero decir que no se puedan reproducir 
estas tendet~ias generales en algunos de los Departamentos, por el 
contrario sólo estoy negando su validbz para el anftlisis de is planta en 
general. 

. 

Así pues, pasemos a comprobar esta sit.uaci6n a partir de la revisión 
de ambos estados civiles por Departamento: 

Solteros (con un índice del 69.78% de obreros sir1 accidente): 

Departamento 

Acería 

Acondicionado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Aceria 
Mtto. Desbaste 
Mt io. Lsmi riaci o n  

Desbaste 

No. de obreros 

17 
20 
32 
19 
10 
8 
4 

11 

X de obreros 
sin accidente 

47.1 
90.0 
62.5 
63.2 
70.0 
97.5 
25.0 
81.8 

I 
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Por su parte los Casados que en general tienen un Índice de ohrero sin 
accidente del 74.04%, por Departamento se comportan de l a  siguiente 
forma: \ 

Depart ament o No. de obreras X de obreros 
sin accidente 

Acería 34 73.5 
Desbaste 9 
Acondicionado 16 
Lami naci un 15 
Acabado 13 
Mtto. Acería 5 
Mtto. Desbate 8 
Mtto. Laminación 5 

88.9 
68.8 
80.0 
38.5 
80.0 
62.5 
80.0 

Como se puede ahservar, si bien el estado civil deja su huella en l a  
mayoria de Ius Departamentos, sigue? rnostrandace ciertcts Departamentos 
con estabilidad y sobre todo por encima del índice general de no 
accidentados que es de 71.85% ( en relación a toda la planta), mientras que 
otros ademks de estar por debajo del índice general tienen contrastes 
bastante fuertes entre casados y solteros icir. Acería y Acahado p.e.). 

E l  grado académico con una mayor concentración de clhreros es el de 
Secundaria terminada con 1 12 obreros,, es decir, el 41.48% del universo. 

En la grkfica general de grado académico lcls de secundaria t~rt inada 
están entre los rangos con mayor número de accidentes pero visto par 
Departamentcis volvemos a detectar que esta situacih no se cumple en 
todos los casos: 

Depart ame n t o' 

Acería 
Desbaste 
Acúndi ci onado 
Laminación 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

No. de obreros 

21 
12 
29 
17 
12 
2 
3 
1 

W de obreros 
sin accidente 

66.7 
75.0 
65.5 
52.9 
58.3 

100.0 
33.3 

100.0 

I 
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Este rango de grado académico es bastante influyente en lo que a l a  
explicación de los accidentes se refiere, ya que la mayoria, con excepcibn 
de Desbaste (entre los que m8s obreros acumula) tienen un indice de 
accidentes alto, sin embargo, sigue habiendo una excepción. 

4 

Continuando con los ejemplos, pasemos a exponer el rango mbs 
representativo de antiguedad, los ingresos de ’83. Este rango se torna 
mis importante porque es a partir de los ingresas de ‘83 adonde tiay una 
brecha que indica una acumulaci6n mayor de accidentes (ver grbfica): 

l Ingresos de 83 

üepartament o. 

ACERlA 
Deshas t e 
Acondicionado 
Lami naci ón 
Acabado 
Mtto. Aceria 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

No. de obreros. 

21 
6 

15 
6 
4 
3 
3 
3 

% de obreros 
sin accidente 

57.1 
83.3 
53.3 
83-3 
50.0 

100.0 
66.7 

100.0 

Como se puede ver, a pesar de que sean estos obreros los que 8hrst-i 
l a  brecha del mayor numero de accidentes, no quiere decir que en todos los 
Departamentos se reproduzca esta situación. 

Analizando los accidentes en base al origen social, encontramos 
como mbs representativo a l  grupo de obreros con origen social campesino 
(141 obreros o sea el 52.22% del universo), con un índice de cihreros sin 
8CCidenteS del 70.21%, es decir, un porcentaje muy cercano a l a  media 
general, por l o  que hsce interesante su anidisis. 
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Por Departamento los de origen campesino se distribuyen de la 
siguiente forma: 

Departamento 

Acería 
Desbas t e 
Acondicionado 
Laminación 

Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

Acabado 

No. de obreros 

3s 
13 
26 
12 
20 
6 
4 
6 

W de obreros 
sin accidente 

68.6 
76.9 
69.2 
66.7 
50.0 
100.0 
50.0 
85.7 

Con l a  acumulación de información hasta &qui vertida, se puede 
detectar, al comparar los diferentes Departamentos, que hay dos 
peculiaridades que se empiezan a distinguir por su baja concentracih de 
accidentes: el caso de Desbaste y el caso de los Departamentos de 
Mantenimiento. 

I 

I 

Esta distincih más que invalidar Ici que se trate de demostrar squi, 
es una pista que nos orienta hacia ciertas tendencias a i  comparar ius 
diferentes Departamentos. 

Entre 10s grupos formados en hase a l a  ocupacih anterior, el más 
representativo es el de ocupaci6n anterior ohrero (5 1.1 1 %' del universo). 
El porcentaje que este rango tiene de obreros con cero accidentes, es del 
69.56%, es decir, nuevamente muy cercanú al  rango generel de accidentes. 

Al analizar la graficrl correspondiente encontramos que 
precisamente el arreglo en base a l a  ocupación anterior obrero, es quien 
concentra un mayor porcentaje de accidente. Sin emb8rg0, Volvemos 8 

encontrar que en determinados Departamentos estos tienen un índice de 
obreros sin accidentarse mucho mayor; incluso un índice que se podría 
considerar como excelente. 
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Departamento 

Acería 
Desbaste 
Acondicionado 
Lsmi naci ón 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mtto. Laminación 

No. de obreros 

33 
12 
15 
15 
13 
7 
6 

11 

W de obreros 
sin accidente 

57.6 
100.0 
66.7 
60.0 
53.8 
85.7 
50.0 
81.8 

Finalmente y más bien como un ejemplo extraoromario, pasemos 0 

analizar la comunidad con una mayor concentración de ohreros: Apizaco . . 
Digo que es un ejemplo extraordinario porque una caracterís?ica que tiefie 
la muestra tomada por lugar de origen, es l a  alta dispersiifn de los obreros 
de is Empresa en diferentes comunidades, situación que hace COmphc8do 
obtener muestras representativas para el análisis. Como muestra de esto 
tenemos a la comunidad de Apizaco, que siendo la población que concentra 
un mayor número de obreros, apenas alcanza el 25,W del universo total, 
que es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con todos los rangos 
tomados como ejemplo para este análisis de accidentes. 

De cualquier forma, al analizar el cuadro que contiene las 
comunidades m8s representativas, podemos observar que los obreros de 
Apizaco, están muy cerca de la media general de acGidetltes ya que cerca 
de un 70% de los obreros de esta comunidad, no tienen accidente aiguiso. 
Al  compararlos con los diferentes Deparl.amerttris encontramos lo 
siguiente: 

Depart ament o 

Acería 

A con di c i on a do 
Laminaciifn 
Acabado 
Mtto. Acería 
Mtto. Desbaste 
Mt to. Lami naci ón 

DeSb8Ste 

No. de obreros 

10 
6 
12 
11 
6 
4 
7 
7 

W de obreros 
sin accidente 

70.0 
100.0 
75.0 
54.5 
33.3 
75.0 
42.9 
85.7 
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1 -4- Conci usi ón. 

Considero que quedó demostrado el papel determin8nte que juegan 
los diferentes Departamentos en la frecuencia y recurrencia de los 
ami dent es. 

Ahora bien, como mencioné en is introduccih a este apartado, aun 
cuando huhiera sido dudosa esta afirmaci6n, se debe tomar corno base de l a  
explicaci6n de los Accidentes, el Departamentci porque es 
metodolfigicamente correcto hablar en esos términos por l a  importancia 
determinante del proceso de trabáio, importancia que, si bien hasta ahora 
se ha basado en el "sentido comun", quedar8 demostrada eri Is segunda 
parte, al pasar a analizar cuales son las causas de los accidentes y el por 
qué suceden ... 

Por lo  pronto, se considera importante sintetizar l o  encontradci en l a  
exposicibn de los diferentes ejernplcis del perfil: 

Se encontro que, más que manifestarse como norma general una 
di f ere nc i a muy went uada entre 1 os di f ere n t es- De p ar  tam en t o s, h u ti o 1 a 
recurrencia de un Departamento a rnostrarse en todos; 1~1s casos, como el 
menos accidentado. Esto en comttinación c m  el hecho de que aunque no 
fuera norma general, se detectaron en var1 os casos, di f erenci üs 8CentUadaS 
entre los diferentes Departamentos. Cabe aclarar que no es posihle 
encontrar la misma diScrepanci8 que en el ausentismo porque l a  frecuencia 
de los accidentes es menor que la de las faltas, pero si conceptualizsmüs 
las diferencias en base a la frecuencia de los accidentes exclusivstnente, 
podemos darnos cuenta de tal  situacibn (dichü en otras palabras, rto es lo 
mismo hablar de una diferencia del 10% para el caso del ausentismo que 
par8 el CBSO de 10s accidentes). 

Así pues, combinando amb8S si tuaciiones, queda suficientemente 
demostrada l a  importancia fundamenta¡ del Departamento en l a  
explicación de los accidentes y, aunque en el último de los casos fuera un 
solo Departamento el que tuviera b8]0 índice de Accidentes, a l  ser éste un 
departamento de produccih y con un proceso de trabajo similar a l  de otro 
departamento de producción (Lüminacih), nos est6 indicando que "hay algo 
detrás"; es decir, al interior de los üepartarnentos, que no podernos 
encontrar si nos perdemos en el simple anblisic cuantitativo del perfil 
obrero. 
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Para terminar, cabe aclarar que a partir de estos dos elementos es 
que se tomó l a  decisión de enfocar todo el an6lisis del comportamiento -* 

laboral en base al Departamento de Producción, ya que, si bien es posible 
que otros aspectos no tengan como expiic:acih central l a  si tuación 
departamental, es metodolbgicamente rnbs correcto iniciar una 
investigacih de campo en base a ciertas tendencias, las cuales fueron 
encontradas, para este caso, cz través del aniilisis estadistico. 

2. Segunda parte: Anhlisis h a l í t a t i v o  de Comportamiento L 
Laboral en Base a los Departamentos de Producción. 

2.1 - Presentación. 

El objetivo central de esta SegUnd8 Parte es el de mostrar cual es el 
panorama que tienen los obreros de esta Empresa en relación con su visión 
del propio trabajo, para que, al mismo tiempo, se pueda estar en 
condiciones de dar un diagnóstico general del cowtportamiento laboral de la 
Empresa. 

Los rasgos de comportamiento €~nalizad@s en este apartado son los 
sigui entes: 

a) Ausentismo: se analizarán las causas de este fenbrneno, en base a 
l o  detectado en las entrevistas con los obreros, destacando sobre tudo si 
estas causas tienen su origen en situaciones intrafahriles o extrafabriles. 

b) Higiene y Seguridad IndUstri81: este bloque de informsción est6 
orientado a analizar la visión de los obreros sobre los accidentes de 
trabajo (por qué suceden) y sobre el ambiente f kico laboral, tratando de 
encontrar las posibles correlaciones que cstahlezcan ya que, cabe 
recordar, el ambiente f isico labors1 es un aspecto importante del proceso 
de trabajo. Adicionalmente se analizar6 la visión de los obreros sobre el 
equipo de seguridad que les otroga l a  fisbrica (que consiste en: botas con 
punta de acero, guantes de carnaza, casco,, anteojos de seguridad. A los 
obreros de Acería se les proporciona adicionalmente tapones "antiruido" y 
mcrscarillas) ya que esto nos ahre una veta de onériisis que complemente 
aspectos sobre la visión del ambiente físico laboral y de l a  peligrosidad 
del trabajo, por el sola hecho de que el equipo de seguridad es promovido 
por la administración de l a  Empresa como un preventivo de los Accidentes. 

. 
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c) Otro bloque de informacih que est6 contemplado dentro $e los 
aspectos del comportamiento laboral, es el que he llamado Visión sohre el 
Rendimiento en el Trabajo. En el se analizarb, fUnd8~ent8lmente, el que 
"tan a gusto' se sienten ios obreros en el desempeño de su trabajo (y hajo - 
que COndiGioneS) y que elementos entran en juego, segun su punto de vista, 
en l a  alte o baja productivided. 

* 

Por otro lado, t8mhlh se analizará su visión sohre 'el camino' que 
se debe seguir para lograr una "huena cslidád" en el desempefio de su 
trcib8Jo que traiga como consecuencia una bliena calidad en el producto. 
Dicho en otras palabras, se analizará la ccincepcih que tienen los obreros 
sobre lo que significa el Irabajo 'bien redizado" y ei "mal realizado". ,, 

6) E l  siguiente bloque de informacibn a analizar es todo lo 
relacionado con la capacitación y adiestramiento. Esto nos permite 
eveluar dos cosas fundamentales: tanto Isis necesidades de capaci tacih, 
como la forma en que los ohreros evaiuan su efectividad. 

e) Por Ultimo, se incluirfln las principales causas detectadas en la 
explicación del fenómeno de la rotacih, como ?in elemento que resultó 
determinante en l a  explicacibn del comportamiento en uno de los 
Departamentos de operacibn. 

Cebe aclerar que esta variable no está tratada de conformidad en los 
diferentes Departamentos porque en la msyúría de ellos, la rot-ación no es 
constante. Adicionalmente, esta temhtics fub dificil de abordar, ya que no 
me fue posible estrevistar obreros que ya estuvieran fuera de la fbt~r ica ,~  
situación que motivó que la información tuviera que ser recopilada por 
medio de entrevistas a terceros (obreros que aún laburan en la Empresa). 

Ahora bien, como vimos, en l a  primera parte se ha podido comprobsr 
que el comportamiento laboro1 en la Empresa esta sesgado por los 
diferentes Departamentos, por l o  cual no podemos en este apartado llevar 
el análisis en base a un orden organizado en relaciiin a los aspectos del 
comportamiento laboral, sino que, por el contraria, es necesario 
estructurar la inf ormscih en base al Departamento de producción. 

Dicho en otras palabras: se considera que en l a  primera parte ya ha 
sido demostrada la importancia del Departaríientu en el íi~áisis dñi 
comportamiento laboral, por lo cual sería erróneo tratar de organizar la  

I 

I 
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información de otra forma, sahiendo de antemano que en la  Empresa el 
comportamiento sólo puede ser explicado partiendo de un8 v8riatiie: el 
Depárt amen t o. 

Es por ésto que la información en esta segunda parte se organizó en 
base a los Departarnentos de Produccián, los cuales están ordenados 8 su 
vez en base al proceso del producto (Aceria, Desbaste, Acondicionado, 
Laminaciirn y Acabado) y 8 partir de ellos se ahordar8n los diferentes 
rasgos del comportamiento arri ba mencicinados. 

\ 

Por úi timo, quisiera aclarar dos cosas: 

a) La informacih casi totalmente se reduce a los Departamentos de 
Operación porque la  falta de tiempo no me permitiíi ahordar lcis de 
Mantenimiento en forma cualitativa. 

b) El Universo abordado en Cada uno de los Departamentos fue 
seleccionado en la m8rCha en hase a la recurrencia de la inforrriación, no se 
buscó lograr entrevistar 8 un determinado número de obreros para logrer 
uno representatividad cuantitativa sino que, por el contrario, se huscó 
encontrar recurrencia entre los testimonios y, una vez encontrbdss las 
causas que motivan a los comportamientos referidos, se procedía a iniciar 
el estudio en el siguiente Departamento. Dicho en otras palsbras, se busr.6 
representatividad en la  muestra pero en terminos cualitativos. 

En síntesis, esta Segunda parte contiene lo siguiente: 

1 .- An61 i sic del cclmportami ent o 1 aboral en Aceria 
2.- Análisis del comportamiento laboral en Deshsste 
3.- Análisis del comportamiertto laboral en Acondicionado 
4.- Análisis del comportamiento lahorel en Larninación 
5.- Análisis del comportamiento laticrol en Acsbsdo 

2-2- Departamento de Acería. 

Ausentismo. 

Empecerrtos por revisar lo que nos muestra el análisis estadístico en 
releción con el Depertamento de Acería, el cual tiene un índice de obreros 
con cero faltas del 37.5%. 
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obrero nos muestran el siguiente índice de asistencia: 

Cecundari a Term. 41.1 
ingresos en 1983 41.1 

Origen Campesino 68,d 
Ingresos en i ! XO  15.7 

Origen Obrero 17.6 
Ocup. Ant. Campesino 19.6 
Ocup. Ant. Obrero 64.7’ 

28.6 
28.6 
37.5 
45-7 
11.1 
40.0 
39.4 

Corno producto de la inforniacibn, quisiera mencionar varios 
elementos relevantes: 

a) Como una acotación a l  margen cabe resaltar que el grupo de 
obreros de 21 a 25 años aquÍ tiene un alto índice de asistencia, cosa que es 
bastante diferente a lo que sucede en l a  planta en general. 

b) Todos los índices de asistencia mostrados en este cuadro e s t h  
por debajo del indice general de la planta. (que es del 47.33 X de obreros 
con cero faltas). 

c) Por el carácter extremo de la informacih en el origen social, nos 
inclinamos a pensar que esta es l a  variable más importante para explicar 
el ausentismo en Acería. 

Ahora bien, ¿Por qué es el origen social i o  

Esta pregunta sólo puede ser contestada mediante l a  información 
cualitativa: 

En la  visión de los obreros de Aceria se pudieron detectar 
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fundamentalmente dos tipos de informacih que se contradecían 
aparentemente: 

a) Un8 primera explicacibn que daban los obreros del porque se falta 
en Acería, esta orientada precisamente hacia el origen social, pero de una 
forma totalmente contraria a l o  que se encontr6 a partir del snblisis 
es tadkt ico. 

A manera de ejemplo, pero como un ejemplo totalmente 
t 

representativo, tenemos el siguiente testimonio: 

'Mira, eso es muy facil de explicar, lo que pasa es que Is gente de por 
aquí, tiene otros ingresos: la tierra, los animales, etc. Para ellos no es 
complicado perder un día de s8lario porque tienen de dfnde recuperarlo; 
los que viven por aquí, trahajan por el hecho de aprender, de tener m8s 
experiencia, pero no por necesidad ...' (O.P. Nivel 1 O, Origen ohrero). 

Este testimonio nos está hablando, en primer lugar, de un8 idea que 
ha sido difundido e io  lergo y ancho de la Empresa; los campesinos son los 
que faltan porque no tienen responsabilidad (falta de adaptación al trahajo 
industrial), la cual dista rnucho de ser verdad, si nos hacsmcis en la 
informaci6n hasta aquí mostrada; en segundo lugar nus hatila de la pucs 
profundidad del "análisis" que en gerieral se tiene entre algunos de lr~s 
obreros de este Departamento, sohre todo porque la irriportsncia del tipo de 
trabajo que se realiza pasa a un segundo plano en la explicacibn del 
ausentismo. 

b) Existe un segundo punto de vista en relaci6ri a la adaptación en el 
trabajo, que si hien no es referido dnicamente a la asistencia, es una 
visión que de hecho nos explica las causos: 

'El trabajo aqui no es pesado; yo siento que en el campo se cansa uno 
mbs ... y una vet que uno h8 trabajado en el campo, !38he cuando el trabajo 
en verdad es pesedo ..." (O.E. Nivel 9, Origen Campesino). 

Por otro lado, los obreros que no han trabajado en el campo, se 
refieren hacia los campesinos de la siguiente rn~nera: 

'tos del campo estiin más acostumbrados el trahajo duro porque 
trabajan en sus rnilpas, en el sol ... en cambio a alguien que no ha trabajado 
en e1 campo se le hace más pesado. Adembs, para ellos, el tiempo que 
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I trehajan aquí es más corto, porque allá a veces se tiene que trotlajar desde 
muy temprano hasta muy tarde ..." (O.P. Wive1 7. Origen Ohrero). 

Estos testimonios ya nos están acercando a una primera explicación 
del por qué los obreros de origen social campesino, t-ierideri a tener un 
mejor índice de asistencia que los demás grupos formados a partir dsl 
perfil obrero: el proceso de adaptación al trabajo "pes8do" es más fácil en 
aquellos obreros que han tenido experienc:ia en el trílhajo campesino. 

Cabe mencionar que, si hien podria pensarse tan sólo utilizar esta 
variable como thico elemento en la decisión de un perfil obrero "ideal' 
para el Departamento de Aceria, seria errbneo si no tomamos en cuenta l a  
ocupaci0n anterior del ohrero. 

Estadísticamente podemos ver que los obreros de este Departamento 
con origen social campesino tienen un indice de asistencia mayor a l  de l a  
ocupación anterior campesino y éstos a su vez, tienen prácticamente el 
mismo índice que los de ocupación anterior Cibrer8. Esto nos est6 
indicando que de hecho no tiene mucha importancia si el obrero con origen 
social campesino ha tenido o no cierta experiencia fabril anterior, sino 
que, el elemento determinante es precisamente el que haya tenido 
experiencia en 1 as 1 abores campesi nas. 

Hasta aquí, hemos detectado que el elemento central que entra en 
juego en la asistencia en Aceria es l a  experiencia laboral campesina; 
¿Tiene esto algo que ver con el proceso de trabajo?. 

Son dos los elementos que entran en juego que son parte del proceso 
de trabajo: el arnbiente f isico laboral y la urganizaciim eri base a 
"especialistas" del mismo. 

Acería se caracteriza por ser un trabajo pesado sobre todo por l a  ,' 
gran cantidad de calor y polvci que se acumula en el brea; es un 
departamento que en repetidas ocasiones tiene, por ejemplo, casos de 
rotación de obreros por el simple hecho de que la gente se espanta al 
establecer su primer contacto con éste; tiene un mayor grado de 
peligrosidad en comparación con casi todos los Departamentos de l a  
Planta, etc. Es, en una palabra -y como los propios obreros lo  afirman-, un 
Departamento en que el trabajo es pesado y de tihi que no todos se puedan 
adaptar 8 él. 

I 
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F r otro 1ad11, pero m8s bien a manera de hipstesis, existen todas las 
condii I w i  plrrv que haya un empalme entre ciertas características del 
t r a b s : ~ ~  mr-qwsinci y l a  organizacisn del trabajo en el Departamento de 
Aceri-1 vtw tienen características de oficio y por tanto, de no estar 
invo l l i~  c31!is en uri trabaiú de carácter "acurnulativo". Dicho en otras 
palatit? , 5': ser l o s  obreros de Aceria unos "artesanos en su puesto", es 
decir ~ Quien que realiza un trabajo individual del que puede ver su . 
prod!!!: t desde el principio hasta el final, no importando Si hay ciertos 

' r m  de trabajo que laboren en coordinacihn con él para realizar las 
taree : el puesto; se esta entonces considerando un oficio por puesto, ya 
que h a :  8 los rnisrnos estrelleros (a pesar de ser varios) tienen a su cargo 
el arr-1-1 Ici de una Fstrella y de ellos depende (individualmente) si queda 
bien c mi (io cual se puede observar a simple vista) y l o  que es 
finaltilt ~I?P [.in producto terminado por ellos mismos en el que muestran 
8 SU V t J  , SlJC; habilidades, etc. 

E s r  siritesis, tanto el campesino como el obrero de Acería tienen dos 
rasgo: :cirwnes en l a  reaiizacibn de su trabajo: 8mhos pueden ver su 
prodi.![ 3 final y srnbos poseen aun un conocimiento amplio (de oficio) que 
no se *-13d~i& o ciertas habilidades corno en el caso de otros puestcis < corno 
por ej~tnpici .  los gruístask 

trsgiEirie y seguridad industrial. 

I 'it~a ya h% sido mencionado anteriormente, aún partiendo del 
sentir:> c cmun, alguien que k18 conocido el Departamento de Acería puede 
eval!ifí el [lapel central que juega el ambiente físico en el desarrollo del 
trabti 1 

I propios obreros también tienen esta visión sobre su trabajo y, y 

evalih-itIclcq tan s b l ~  l a  cantidad de referencias obtenidas en el trabajo de 
c8m[iil SF puede ofirmar que este aspecto es el central en l a  visión sotire 
su trril djri. 

1 os obrero,; hacen múltiples referencias a que es pesado el trabajo 
por C I ~ Y  C:I-G?S: la gran Cantidad de calor y de polvo que hay en Acerb No 
son n i m o  tipo de obreros los que se refieren a uno u otro aspecto del 
8 m b ~  1 te lf~boral, sino que r?h bien esta orientado hacia los  diferentes 
puestb i de producción. Por ejemplo, quienes rrhs se refieren al poivo son 
10s {It-' 9s (8lJnque no hacen a un lado l a  forma en que les 8fect8 el C8lod 

y 10:; I ;  JB más se refieren a l  bochorno y a l  calor en general son 10s obreros 

I 

1 
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de piso de vaciado. 

Alrededor del polvo se manejan pfohlem8S como los siguientes: 

'El principal problema que tengo en mi puesto, es el de l a  baja 
visibilidad que se genera por el exceso de polvo; no se puede ver bien, y es 
necessrio para hacer cualquier maniobra.' @.E. Nivel 8, Origen Campesino). 

'Nosotros necesitamos un aire acondicionado en l a  grú8 de vaciado. 
Como está ahora, no podemos usar el ventilador porque nada mas se 
revuleve el polvo que está adentro y, como hace tanto calor, pues hay que 
dejar l a  puerta de l a  grúa abierta para no ahogarse y con esto pues te entra 
más el polvo ... l a  visibilioad por esta cous8 es rnuy reducida LJ por mbs que 
limpies los vidrios, más tardas en limpiarlos que en que ya se te volvieron 
8 ensuciar." (O.E. Nivel 9, Origen Campesind. 

Un poco para confirmar esto, quisiera exponer a continuacibn un 
testimotíio que no pertenece a un obrero de l a  Empresa sino a una persona 
un tanto ajena B bsta, ya que su paso por la Empresa fue corto pcirque tan 
sólo tuvo l a  funcibn de impartir cursos de capacitacibn y adiestramiento B 
los gruístas: 

'El principal problem8 que tienen los gruktas es la falta de 
visibilidad por tanta cantidad de polvo; los gruistas no pueden ver las 
maniobras qye realizan. Es más, con tanto polvo, nu sirve de nada que les 
pongan el aire acondicionad# (como l o  sugieren los gruíc?as) porque el 
principal yrohlerria está afuera y es el que hay que solucioriür." 

Este no es el momento para analizar cuál es l a  solución más 
adecuada, simplemente considero importante señalar que l a  alta 
concentración de polvo en Acería es un elemento que se debe tomar en 
cuenta en el análisis del comportamiento laboral para este Departamento. 
Su importancia se centra fundamentalmente en los gruktas, sin embargo, 
se debe mencionar porque estos sesgar1 de hecho l a  infúrrnacibn ya que son 
sproximadamente un 20% del total de los obreros de Acería. 

Por otro lado, un porcentaje más elevsdo de obreros (el 80% 
aproximadamente ya que se eliminan los obreros que están en l a  
plataforma del Horno), se quejan de las altas temperaturas que se 
registran ai realizar el trabajo en este Departamento. Testimonios hay 
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múltiples y sería por tanto muy larga su exposicibn, por io cual considero t 
I más 8gil sólo referirnos a los diferentes tipos de influencia del calor en 

estos obreros. 

Primero, la  diferencia fundamental que tenemos en base al 
Departamento es la  que existe entre los obreros de horno y los de piso de 
vaciado ya que, como lo afirman los propios obreros, ^no es lo mismo estar 
en el piso de vaciado que en el horno; abajo es mis dificil por el calor.; 
(O.P. Nivel 9, Origen Campesino). 

Esto marca otro sesgo impctrtante en el comportamiento obrero ( y 
por tanto en las propias medideis 8dminist.rativas) ya que esto nos está 
demostrando a su vez, que no todos los grupos de obreros están laborando 
en similares condiciones de trabajo y, por tonto, va o existir una 
conceptualizsción diferente de lo que es el trabajo y va a niarcdt- sesgos en 
cuanto a la  forma de mando que debe ser implementada. 

/“ 

Quisiera sobre todo recalcar que es un grupo de obreros muy 
numeroso en relación al total del Departamento y por su simple 
importancia numérica debe tomarse en cuenta. 

Ahora, sólo nos resta evaluar el otro 20% de los obreros que no 
conceptualizan en un primer plano el problema del calor. Este grupo de 
obreros son los que pertenecen 8 la  seccibn horno dentro de Acería y pars 
ellos el calor no esth, en la  concepción de los problemas de trfibfijo, en tin 
primer plano ya que este lo ocupan las reacciones del horno. (361. 

Paro un obrero del horno de furidicih, el problem8 fuerte son las 
reacciones sobre todo por su carbcter no predecible. Este simple hecho 
sesga la  cotidianidad laboral porque “tiay que estar atentos al horno porque 
puede venirse una reacción en cualquier momento“. (O.P., Nivel 7 Origen 
Obrero). 

Ahora bien, ¿estos aspectos del ambiente f k ico  laboral tienen 
alguna relación con las demis caracterkticas del comportamiento 
imtrai? 

En primera instancia la  respuesta es afirmativa, y, a lo largo de la  
investigación se fue comprobando. Pero, no sólo que esta respuesta es 
afirmativa, sino que además juega un papel determinante en varios de los 
aspectos de comportamiento tratados aquí, por lo cual hoy que estar 
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atentos en los  siguientes subapartados correspondientes a este primer 
Depart ament o. 

Accidentes de Trabajo. (Acerk64.7X de Obreros sin Accidente) 

En este apartado se tratarán fundamentalmente las causas -que los 
mismos obreros manejan- del porqué suceden los accidentes. 

$ 

Para poder iniciar con bases firmes, considero conveniente partir de 
l o  encontrado en el anilisis est8dktico para que, postericrmente, de l a  
combinacih del anblisis estadístico con las entrevistas obreras, podamos 
hacer un diagnktico de l a s  causas de los accidentes en Aceria. 

Est adkt i cament e ertcontramos 1 o sigui ente: I 

Rerngo/perf i 1 

21-25 años 33.3 
26-30 anos 29.4 
Casados 66.6 
Sol teros 33.3 
Primaria Terminada 29.4 
Secundaria Terminada 41.1 
Ingresos en 1983 41.1 

Origen Campesino 68.6 
Origen Obrero 17.6 
Ocup. Ant. Campesino 19.6 
Ocup. Ant. Obrero 64.7 

% en relacion al 
Departamento 

Ingresos en 1980 15.7 

W de Obreros 
con cero faltas 

41.2 
38.2 
38.2 
35.2 
26.7 
28.6 
28.6 
37.5 
45.7 
11.1 
40.0 
39.4 

Nuevamente volvernos a encontrar una mayor importancia en aquellos 
aspectos que tienen que ver con el contact-o de los  diferentes grupos 
obreros con el trabajo agricola. 

Contrario a l o  que se ha asegurado en algunos estudios 
antropológicos referidos a la adaptacibn campesina al trahajo industrial, 
que afirman que el campesino tiene una maycir dificultad cubre todo en l a  
adaptación con la prupiá maquinaria, 2ncontrbmos que resulta falso por lo 
menos para el caso de Acería, ya que en lo que se refiere a los  accidentes, 
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el obrero que menos recurrencia tiene es aquel que no ha tenido contacto 
con l a  Industria. 

Esta situación queda comprobada al  analizar comparativamente el 
origen social y ia ocupación anterior: 

Origen Campesino= 68.6% de obreros sin Accidente 
Origen Obrero = 22.2% de obreros sin Accidente 
Ocup. Ant. Camp. = W.ü% de obreros sin accidente 
Ocup. Ant. Obrero = 57.6% de Obreros sin Accidente 

Como se puede ohSer$'8r, el origen social obrero es qui 
accidents con mayor frecuencia a pesar de que este tipd de obrero sea el 
que há tenido mayor contacto (en el sentido de aprendiZ8je familiar) con el 
significado del amhiente industrial. (37). 

Por otro lado, los ohreros con origen campesino (incluidos en este 
rango tanto aquellos que ya han tenido contacto con la industria, como 
aquellos que vienen directamente del campo) tienen un Índice mucho mhs 
alto, pero que no llega a ser tan alto como el de úcupacibn anterior 
campesina quien es el que concentra menor número de accidentes de todo 
el Departamento de Acería. 

Esta diferencia encontrada entre el origen social campesino y l a  
ocupación anterior campesina, aunada a 1 B disminución de accidentes qtue 
se percibe en l a  ocupación anterior otrera, comprueba que en Aceria se 
8CCident8n menos aquel los obreros que han tenido una mayor distancia del 
traba jo  industrial. 

En síntesis el origen social campesino se accidente mes que la 
ocupación anterior campesina. La causa de l a  diferencia: dentro del origen 
social campesino hay obreros con experiencia leborel industrial. 

La ocupacibn anterior obrera se accident8 en menor medida que el 
origen social obrero. La diferencia se da porque en l a  ocupación anterior 
obrera se incorporan ohreroc de origen campesino. 

De todo esto podemos concluir que el obrero en Acería se accidenta 
más en l a  medida en que haya tenido un mayor contacto con Is industria y 
viceversa. 

I 

I 
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Hasta aquí, ya hemos analizarlo quienes son los obreros que tienden a 
accidentarse en mayor medida en el Departamento de Acería y hemos dado 
un8 primera aproximación de las causes por las que ciertos grupos tienden 
a tener menos accidentes. Ahora pasemos a analizar las causas que 
conceptualizan los obreros alrededor de los accidentes para ver si existe 
una correlación entre l o  encontrado en bar;€! a los grupos par perfil y las 
causas que son ~1aneJ8daS por ios propios ohreros producto de su 
observación Cotidiana. 

En base 8 las entrevistas realizadas, se puedieron detectar J 

fundamentalmente dos tipos de causas del por que suceden los ackidentes 
en Acería: a) por causas del mando y h) por descuido de los propios ohreros.To0 

\ 

1 

Cabe aclarar que no todos los testimonios hacían re iac ih 8 las  dos , 
causas como los elementos que explican los  accidentes, sin emtiargct, &stas 
fueron las más recurrentes. 

Que los accidentes suceden por causas del mando, ocupa, entre los 
testimcinios, el elemento más recurrente manejado por los obreros de 
AGería, ya que según ellos 'hay accidentes que suceden pcr COLISSS de 
mando, por ejemplo, la  grua falla y le dicen 'echale (38) haste que se 
romps' y eso causa 8ccidentes y todo porque interesa l a  produccióri". (O.P. 
Nivel 7, Origen Ohrero). 

Otro testimonio que pertenece a un crtirero que tiene poco tiempo de 
haber entrado a Acería ( y por tanto si torriamcis en cuenta el poco tiempo 
en el área y 6 io que se refiere su testirricmio, se vuelve bastarite 
represent a ti VD): 

"Son pocas las veces que me ha tocado ver accidentes, pero uno grave 1 
que s i  m e  túc6 ver, 'fue cuando un ayudante vació a i  horno una bolsa de 
azufre pero cuando ya estaba fundido el acero. En el momento que echó el 
azufre, hizo reacciirn y lo quemb ... ¿Quih tuvo 1s culpa si este cuate no 
sabia que eso podía pasar?" (O.€. Nivel 4, Origen Campesino). 

' Ambos testimonios se refieren a una situación que es ConúCid8 en l a  
Empresa: está por encima la producción que l a  seguridad industrial; se est6 
en una etapa en que el "echale" es l o  que cuenta, por l o  menos para el caso 
de este Departamento. 
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No quiero que esta afirmación se vaya a mai interpretar, ya que 
estoy conciente que en este Departamento, por las características del 
material con que se trabaja, ia presiiin que se vive es muy fuerte, ya que 
aquí perder una colada o perder hasta el mismo tiempo tiene costos muy 
elevados. Dicho en otras palabras, hay elementos que estbn obligando al 
'echale", sin embargo, las condiciones de trsbsjo en SI mismas tienen 
también un alto grado de peligrosidad y esto no puede ser compatible con 
un tipo de administracibn que descuide los aspectos de seguridad 
industrial por el hecho de 'tener los ojos' única y exclusivamente en Is 
produccih. (39). 

Por su parte, aquellos obreros que afirmaron que una de la-. causas 0 

por las que suceden accidentes son las fallas del equipo de produccih, se 
refirieron a l  problema relacionhdolo siempre con el "mando". 

'Si el equipo está mal, tambien puede ocasionar accidentes pero casi 
siempre se podría evitar si nadie te obiigara 8 usarlo cumdo est% mal." 
(O.P. Nivel 10, Origen Obrero). 

Personalmente estoy de acuerdo con este testimonio ya que si se 
llevara un control del mantenimiento del equipo, y, en el momento de 
detectar fallas ( que pudieran ocasionar alqún accidente) se parara el 
funcionamieto de este equipo para darle mántenirmento, los accidentes de 
esta índole, pasarían al rango de accidentes por 'imprevistos". 

Existe un tercer tipo de accidentes que se relacionan indirectamente/ 
con aquellos que son por 'causas de mando": accidentes oC8SiúnadoS por 1s 
falta de orden y limpieza dentro del Departarnento, CBUSB que tamtlih fue 
repetida en varias cicasiories. 

'Aquí en l a  grúa l a  causa mbs factible de accidente es el riesgo de 
caída. Este puede'ser ocasionado sobre todo par los de mantenimiento que 
dejan cables atravesados o alambres CI grasa por donde pasa uno". (O.E. 
Nivel 8, Origen Campesino). 

Si bien este testimonio no se refiere directamente a causas, nos da 
un8 buena idea de que existen condiciones inseguras, que debemos tomar en 
cuenta para que puedan ser analizadas. 

A l  respecto quisiera agregar otro testimonio que habla en el mismo 
sentido, pero aquí no de probabilidades sino de hechos: 
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'Después que hay un paro programado, los de mantenimiento dejan 
cosas arriba y cuando se hecha a andar l a  grua de carga, por el mismo 
movimiento, pues se caen ..." 

'€1 problema es que casi siempre trahfii8n en el mantenimiento (en 
los paros programados) gente de contratos y ellos no ven las 
consecuencias." (O.P. Nivel 1 O, origen Obrero). 

Sea cual fuere l a  causa especifica, hay en el fondo una falta de 
coordinacibn que dehe ser tomada en cuenta, ya que, para el obrero,es 
responsabilidad del jefe de turno ei revisar el trahsjo hecho por los 
contratistas, así almo sus descuidos. . 

Finalmente, existe una Última causa de accidentes r?-taneJada por los 
obreros: los que pueden ser provocados por las reacciones del horno. 

Estos casos fueron manejados pcir los ohrercts corno casos 
"imprevistos"; sin embargo, al profundizar en torno a la posibilidad de 
llegar a controlar las reacciones del horno, pude averiguar que tina gran 
parte de estas son ocasionadas porque el ferroesponja que es traido de 
Hylsa, se encuentra húmedo. A l  parecer, esto podria ser evitado 
controlando que las descargas del material se coloquen en el lugar 
designado, es decir, bajo techo, para que asi  no pueda ser hiurnsdecido por 
las lluvias. Como se ohserva, no se trata de hacer una construccih o alyo 
párecido porque ya se cuenta con una nave techada, sino que simplemente 
se sugiere cuidar el orden con que se almacena el ferroesportia. 

Por otro lado, el segundo tipo glohal de causas que concept-ualizan 
los ohreros alrededor de los accidentes, es decir, por el descuidct de los 
pfopiós obreros, se puede detectar que existen, sin embargo no fue posible 
detectar el por qué , ya que es muy dificil logarar una recurrencia porque 
l a  mayorkt de los obreros simplemente afirmohan que era por descuido y 
para ellos esa es l a  causa sin detallar en que consiste este descuido. 

Sin embargo, un obrero de a l  to nivel (elemento que hace 
cualitativamente importante l a  informacibn por su avanzada experiencia 
en el trabajo siderúrgico) asegura lo  siguiente: 

"En Acería muchos de los accidentes suceden porque no se les ensefia 
ni c6mo hacer su trabajo ni lo peligroso que es. Antes era distinto, y, por 
l o  menos, uno sabía a que aterterse." (O.P. Nivel 10, Origen Obrero). 

/ 
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Esto es sin dud8 un elemento que está jugando un papel iniprtante 
en las causas de los accidentes; por mucho tiempo se dejó de dar una 
inducción 8 l a  seguridad industrial. Sin embargo, este tema ser6 tratado 
m6s profundamente en el apartado de cspacitacih, simplemente lo  que se 
quiere es dejar anotado squi este elemento, para poder referirnos a él 
posteriormente. 

Ahora bien comparando lo encontrado en el analisis estadktico coi 
l o  encontrado por medio de las entrevistas, podemos ohservar que no 
existe, aparentemente, relaciún entre uno y otro. 

Sin embargo cabe dclarar que, la infortriaciirn cuslitativa ohtenida 
aquí, méis que estar en contradicciirn con l a  infurmacibn estadktics, está 
complementhdola. 

Partiendo del hecho de que la causa principal de los accidentes en 
Aceria se da de una u otra forma, por situaciones que e s t h  referidas hacia 
le administraci6n es dif kil encontrar en todos los casos rnencionádos urta 
relación con e1 origen social o con l a  ocupaciiin anterior campesina 

Sin emb8rg0, hay dos elementos que est6n entrando en juego que nos 
dsn de hecho una idea del porque el campesino se accidenta en menor 
medida. 

sufren una primera impresión de Acería hasta de 'espanto", impresih que 
no se observa en tal medida en obreros con cierta experiencia laboral 
anterior; estamos &qui ante una situación de moldearniento de l a  discipliria 
de cuidado personal por parte del mismo proceso de trabsjo: un campesino 
que entra en Acería aprende como siderúrgico, con toda la profundidad 
que este concepto &barca. 

.re 
H 8  sido testimoniado en el trabajo de c8mpo que los campesinos 

Por otro lado consideramos, a psrtir de las experiencias anteriores 
de observaciún de l a  cotidianidad campesina, que existe una tendencia -que 
si bien es dificil comprobar porque no se ha tratado en casos específicos 
reiacionados con el trabajo industrial- que indica que l a  propia "cuitura", 
campesina tiene elementos que nos hacen pensar que el campesino valora 
con mayor rigidez una visita a l  medico; dicho en otras palabras, el 
campesino no va a i  medico por una pequeño cortada o por un leve golpe, 
cosa que alguien de la "ciudad" l o  puede valorar como motivo suficiente 
pera una asistencia a l  médico (no hay que olvidar que l a  mayoría de los 

I 

I 

1 

I 
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accidentes contemplados aquí, son accidentes no incapaci tantes). 

Por último, existe una situación que est6 sesgando la muestra en el 
sspecto cualitativo y que tal vez pueda ser el punto medular de l a  
explicacih: los  obreros en general no entienden por accidente l o  mismo 
que lo  contemplado por nosotros en el anííilisis estadístico: la norma 
general detectad8 durante mi recorrido por l a  planta es que los otlreros 
consideran como accidente aquellos casos que "casi ~ a s i "  tengan que ser 
incapacitados; los demás son pequeños machucones o una chispita que l e  
quemo que, aunque requiera una visits ai  médico para una pequeña curacion 
(y por tanto entre al archivo mbdico corno accidente) no es considerado 
corm accidente. 

. 

Este Último elemento es el que nos permite decifrar el porqué los 
obreros explican que los accidentes son por cai~sas de "mando", por un lado, 
y por otro, lo encontrado en el an8lisis estadístico en el sentido de que los 
campesinos son los que menos se accidentan: el siqnificado de l a  palabra 
accidente no se está tomando de igual forma porqué, mientras para tos 
obreros significa una lesion de cuidado, en el aniiisis estadístico se torna 
en cuenta cualquier tipo de lesión por peqlueAa que sea. 

En base a 1ú anterior, ya estamos en posibilidad de concluir que, para 
el caso de los accidentes en Aceria, vuelve a ser fundamental el tipo de 
proceso de tr9ib8Jo en el Depart-amento, yero visto en relación, m&s que de 
la organización de este en si, desde el punto de vista del ambiente físico 
laboral que genera. 

La variable fundamental est6 dada en l o  específico por el caracter de 
fundición, con todo el ambiente físico laboral que esto significa. Esta 
especificidad nos est6 mostrando que, no por el hecho de haber trsbajado 
en la industria, un obrero va a poder ad8pt.arsf2 a las condiciones que el 
proceso be trabajo tie la fabricacibn de Acero requiere; y es mbs, ha 
quedado demostrado que hay una tendencia importante que nos permi te 
asegurar que el obrero siderúrgico (del brea de fundición) que mejor se 
"8dápta", debe formarse desde abajo y sin tener puntos de comparación con 
otras formas de trabajo industrial. 

Las causas de los accidentes manejados en hase a l a  información 
cualitativa, también tienen una íntima relaci6n con el proceso de trabajo, 
pero mas que nada en l a  no adecuación de la forma de llevar la 
administración a las características propias del Departamento de 

I 
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producción. 

Recordando, la mayoría de los testimonios nos dicen que los 
accidentes se dan por causas de mando y esto nos est8 reflejando que por 
el alto riesgo del Departamento, no puede, ser llevada un8 administración 
b8S8d8 en sacar únicamente produccih, descuidando las medi das se 
seguridad industrial. 

Considero que si bien es importante el GiUib8dá de l a  seguridad 
industrial en cualquier area de producción es muchísimo mas importante(y 
hasta podriamos decir que es determinante) cuidarla en el Departament.o de 
Aceria porque el obrero tiene en primer piano, en lo concerniente a la 
conceptualizacih del tráhajo, tanto el ambiente f isico !eboral (sobre todo 
por lo caluroso y to polvoso que éste es) como su alto riesgo. 

I 

Uso del equipo de seguridad. 

Este apartado es incluido hasta aquí, porque era necesario hablar 
antes, de los accidentes laborales ya que el uso del equipo de seguridad 
est6 íntimamente relacionado con este aspecto. 

En términos generates los obreros de Acería consideran adecuado y 
suficiente su equipo de segtiridsd bbsico, con l a  unica excepción de los 
lentes de seguridad y, como consecuencia, las mescariltas. 

La mayoría de los obreros entrevistados se expresaron de los lentes 
de seguridad corno que eran incómodos, pero no por el simple hecho de 
serlos, sino que afirman que se convierten en incómodos por el calor, ya 
que, como son de plástico, se llegan a calentar y no se aguantan pur mucho 
tiempo. 

En l o  relacionado a las rnascarillas, también hay ciertas 
inconformidades, sobre todo en dos sentidos: 

a) Por su tamofio: con demasiado grandes y estorboS8s, l o  cual impide 
que, según ellos, los lentes de seguridad se puedan poner al mismo tiempo. 

Es por eso que también afirman que o se ponen los lentes o l a  mascarilla. 
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b) Consideran 4ue la mascarilla no es suficiente para evitar l a  
inhalación del plomo, ya que se llega a sentir el sabor dulcesito a h  con 
ella. 

En l o  que respecta al uso del equipo de seguridad, pude observar que ' 
el básico (guantes, botas y casco) es uti1 izado por los obreros 
cotidianamente. Por su parte el caso de los lentes y la mascarilla no se 
utilizan miis que en casos específicos: los primeros a i  utilizar el soplete 
(cuando limpian por ejemplo rehabas) y la segunda, sin fallar, cuando se 
está colando acero al plomo. 

Visión sohre el rendimiento en el tráh8JO. 

Producti vidad: 

Como ya se explicó en 10 introducción de esta segundiparte, este 
apartado tiene como objetivo el analizar el punto de vista ottrero alrededor 
de las condiciones de trabajo, pero sobre todo en función de las 
consecuencias que pueda tener esto en el 'buen desempeño de SU trabajo". 
Para lograr este objetivo, se cctnsidera conveniente dividir B su vez este 
áp8rtadú en dos puntos centrales que estijn intirnsmente relacionados ictn 
la productividad: a) la visión alrededor de los turnos y ti) el sentimiento de 
satisfaccih en el trabajo (reSdt8ndCt la importancia de las relaciones de 
trabajo horizuntales q verticales como un elemento que afecta 
directamente la productividad). 

A l  revisar la  información encontrenios que nuevarriente el prciceuo de 
trabajo como vsriatfle determinante, situacih que se i rá  mostrando a lo 
lergo de Is exposicih 

Turnos. 

Es una constante entre los obreros de Acería que el turno más pesado 
es el turno de l a  noche, sin embargo se refieren 8 él como el más pesado 

'costumbre' y por tanto que afecte en l a  productividad; veamos dos 
testimonios represent a ti vos: 

-vi 07 I P i  O xw t~%p izld Trio XIOT~ IO'CUIJ O I I O 32: S ~ S W ~  'd~i e vu I -I a 

"Si aguanta rotar los turnos así ... yo piensa que est6 bien. En la 
noche esta duro ei trabajo pero se acostumbra uno y a veces ya no se 
siente el trabajo." (O.P. Nivel 7, Origen Obrero) 

- . --= , I. I/ 1. I, .*e., I .,, .,." " L  **. . . , . , , . . - -  
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'Hay gente que no l e  gusta trabajar de noche porque dicen: 'La noche 
se hito para dormir y no soy bruja para andar trabajando be noche'; sin 
embargo, uno se acostumhra ...' (O.P. Nivel 7, Origen Obrero) 

Como se puede apreciar el turno de la noche es COnsider8do el m6s 
pesado, pero según ellos, finalmente el ahrero se puede adaptar. Sin 
embargo hay que tomar en cuenta que en este Departamento y en el turno de 
la noche se suman el calor y el sueno: 

'El turno de l a  noche es el más pesado, porque se junts el sueño y el 
calor, LJ es por eso que a veces se siente uno con ganas de echar una 
pestañi ta ..." (O.P. Nivel 8 Origen Csrnpesino) 

Mediante este testimonio podemos observar que existe una relacih, 
aunque indirecta, con el proceso de trabajo, en sü aspecto de 8~blente 
laboral. Es decir, efectivamente en Acería se juntan dos cosas que deben 
ser V81orad8s porque es io que hace especifico 31 Departamentú: el sueño + 

CALOR. 

Satisfaccih en el Trahajo. 

En Acería encontramos 18s dos tendencias posibles en cuanto al 
sentimiento de "motivacih" en el trabajo: aquellos que si  han sentida que 
la motivacihn es adecuada y aquellos que afirman que no existe motivaci6n 
alguna en el trabajo. 

Cabe aclarar que, si bien existen las dos puntos de visto, el 
sentimiento que se acerca más a i o  general es el segundo ya que existe una 
relaci6n entre ambos be aproximadamente el 15% 4 el 85% 
respectivamente (porcentajes en base a las entrevistas reallZ8d8s en ei 
Departamento). 

Los que afirman que durante su estancia en l a  Fábrica si se han 
sentido motivados, se expresan de l a  siguiente forma: 

'En el tiempo que he estado (aquí), yo siento que sí he tenido 
incentivos porque hasta ahora mi ascenso ha sido rápido ..." (O.P. Nivel 8, 
Origen Campesino). 

A partir de este testimonio podemos dar los litieamientos generales 
de que tipo de obreros se sienten motivados: aquellos que han tenido en la 

I 

. I 
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planta un rápido ascenso. Esto de antemano nos sesga l a  informacih de ' 

este punto de vista, ya que, en priimr lugar, l a  cadena de ascenso en Acería 
no es en todos los casos acelerada. Como ejemplo de esto, un testimonio: 

'Desmotiva el que no haya chance de a~anzar, por ejemplo los 
estrelleros y C8d€!r~os están est8nGúdoS en las  fosas; los  de nivel regular 
ahi se quedan porque la única salida es para fundidor." (O.P. Nivel 10 
Origen Obrero). 

Por otra parte tenemos las opiniones moyciritarias que afirman que 
es desmotivante el trabajo en Aceria. Sin embargo, si bien tcidss se 
refieren a l a  rnotivacibn, no l o  hacen en el rrtistno sentido por ?o cual serán 
ordenadas en base o lo siguiente: 

a) Aquel?as que se refieren 9 la cornpararcih entre priestm qtue son 
a su vez los casos mbs frecuentes; ti) aquellas que se refierert a la forma 
de ejercer el "martdo" por  parte de lüs supervisores y c) les que están 
relacionadas con l ü s  cambios generales de l a  pcil itica administrativa. 

a) comparación entre puestos: 

LOS testimonios que se refieren a este aspecto, afirman ici siguiente: 

'Es necesario que lo motiven a uno. Por ejemplo, hay cuatro 
estrelleros que trabajan juntos, cads uno arma una estrella y la üsienta. 
Si motivaran a l  que mejor l a  hace, se motivürian los detrths". (O.P. Nivel 7, 
Origen Obrero). 

En otro de los testimonios representativos, encontramos lo  
sigui en te: 

'Sería bueno una motivación, porque ha diferencia en ganas; si 
motivaran a uno, los demás se motivarían ..." [O.P. Nivel 7, Origen Obrero). 

I 
' i  

Estos dos testimonios son lo más representativo en Acería ya que 
Concuerdan con una necesidad propia del proceso del trabajo; corno 
dijimos, el trabajo en Acería est6 basado en profesionales que hacen su 
trabajo en un sentidci independiente y que puede ser evaluado en términos 
no del producto final, sino del trabajo realizado. 
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b) Desmotivación por causas del "mando" 

La desmotivación por causas de mando, fue expresada en general en 
base a los siguientes términos: 

i 
"Yo creo que en el trabajo en general no lo motivan a uno; depende en 

mucho de la forma en que te motiven par8 que realices bien tu trabajo ... 
mira, Si un supervisor te sabe tratar bien, o sea, que no te ande 

correteando para que estes trsbajando a toda hora, sino que mfrs bien te 
pida reshitados púrque nasta haces mejor el trabajo: no s81o te dedicas o 
hacer lo que te indican, sino que haces más: por ejemplo, metes una mano 
para que el proceso sea más rápido [vas metiéndcle migeno desde l a  
Primera carga y así la fundición es mhs rapids...); en cambio, si 
simplemente te dedicas a l o  que tienes que hacer, el trabajo sale más 
despacio." (O.P. Nivel 1 O, Origen Obrero). 

Corno un testimonio testigo de l a  importancia de esto, creo 
conveniente exponer el siguiente comentario: 

"Ni los supervisores ni los  misnios compañeros te valoran io  que 
haces ... yo creo que deberían tomar en cuenta el producto de tu trabajo". 
(O.P. Nivel 7, Origen Obrero). 

Este tipo de testimonios se siguen repitiendo de forma constante, ga 
que también están asociados directamente con el proceso de trabajo. 

Los obreros de Aceria saben en 'la práctica que ellos tienen "oficio" 
y, en mayor o menor medida ( según el nivel del puestu), son poseedores de 
un conocimiento específico, producto de su experiencia, que influye 
directamente tanto en la productividad del trabajo como en su posible 
calidad. 

El supervisor por su parte, está entre lograr que e1 obrero agregue 'a 
su trabajo el conocimiento expresado en las "mañas" prhcticas de 

I producción o simplemente lograr que realice el trabajo. 

Por otro lado, encoritramos aquí (y que es una actividad de todos los 
obreros profesionales) que los obreros prefieren ser evaluados rnhs por I8 

cantidad de tiempo que están trabajando, por el producto del trabajo que 
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realizan. Esto es una consecuencia del proceso mismo del trabajo, yo que 
como sabemos, los  ritmos de produccih son impuestos por los prtpios 
grupos de obreros y no precisamente por la máquina o herramienta con l a  
que se trabaje. 

De ahí que parece preferible cuidar que el obrero haga bien y a 
tiempo su trabajo que tenerlo activo como ayudante general. Como 
puntilla, quisiera terminar l a  exposicion de esto con el siguiente 
testimonio en el que está expresada nuevamente is importancia de l a  
'profesibn' y las  consecuencias que puede traer una supervisiun no 
adecuada a1 proceso de trabajó: 

'Cuando se termina de vaciar, me toca ver l a  canal superior, pero me 
dicen: 'no urge' y me llevan a parchar el horno; esto lo deberían hacer el 
fundidor y el hornero ...y como me mandan a otra cosa, nci hagci mi trabajo ... 
nada más se fijan en su trabaj0 y no en el de uno, por eso que mejor 
marquen bien las funciones." (O.P. Nivel 7, Origen Obrero). 

Visiun sohre l a  calidad en el Trabajo. 

Son tres los puntos fundamentales que, seqUn los ohreros, tienen que 
ver con el buen desempefio en el trabajo: en Lirirrt& lugar, est8 el estado del 
equipo, pero mas en el sentido de Cambio que en el sentido de reparaciones 
o algo por el estilo, por l o  cual es dificil evaiuar esta posicibn ya que 
siendo realistas, una sugerencia de cambio, es prácticamente in-tposi Me. 

En segundo lugar tenemos todo lo relacionado con las  motivaciones, 
es decir, consideran que para hacer el trabajo con calidad se tiene que 
estar motivado. De ahí que lo  expuesto en el ap8rtado anterior, cobre una 
relevancia aún mayor. 

Por Último, existe tin tercer punto que tiene que ver con la calidad en 
el trabajo: l a  capacitación en el amplio sentido de l a  palabra. 

En primera instancia ConSidet-8n los obreros 'que no es posihle l a  d 
calidad si no te han explicado cuales son tus funciones y si tampoco te han 
dicho cbmo l o  tienes que hacer". (O.P. Nivel 7, Origen Obrero). 
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Este es el sentimiento general por parte de los obreros, que si bien 
se ha expuesto en forma sintética, debe eveluarse a través de la 
comparación de la  información aquí expresada con ios temas que tienen que 
ver con la calidád y que fueron expuestos en otros apctrtádos. 

Capacitaci6n y adiestramiento- 

E l  objetivo de este apartado es el mostrar una evaluacih general de 
la capacitación en ACerí8, tanto a través de la opinión que tienen los 
obreros sobre la capacitaci~n, como de las necesidades que se presentan. 

En todos los departamentos encontramas una diferencia notahle en 
cuanto a cursos tom8dos entre aquellos obreros que ingresaron--- 
sntes de 1982 y los que ingresaron despues de este ano (año en que l a  
Empresa sufrib su crisis). 

A partir de 1983 los cursos de capacitacibn fueron pr6cticsmente 
eliminados y no es sino hasta el segundo trimestre de 1955 cirando 58 

inicie nuevamente con la imparticibn de estos. 

Es por esto que no creo conveniente referirme a la opinión que tienen 
los obreros en re lac ih a los cursos que se impartían hace varios años, 
sino que es de mayor utilidad referirse tl lá opinión de los cursos 
impartidos a Últimas fechas y sobre todo a las necesidades que existen 
dentro de Acería. 

# 

En 10 que respecta ai primer punto, es poca la información que se 
tiene, ya que en AcerÍa tan sido se impartieron cursos a los pistas y, 
cuando realicé mi recorrido por Acería este curso aún no había finalizado, 
por l o  cud su evaluación sería parcial. 

Por otro lado, las necesidades de cursos de cepaciteci6n son 
diversas, sin embargo existe una que se puede Clin5iderar corno genero1 
para todo el Departamento e inclusa pera toda l a  planta: l a  previa 
capacitacibn antes de entrar a cualquier puesto ( ya sea inducción en el ,' 
caso de los n?levos o par8 el puesto superior en el caso de otreroS 
promocionsdos). 

Lo recurrente es que 10s obreros h8~~an tenido un adiestramiento ,'' 

práctico pero de ahí B que se les haya ensefiado directamente sus funciones 
o que se les hay8 preparado tebricament.e, hay un8 gran diferencia. 
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La promoción de puestos se há llevado a cabo mediante ex6rrienes que 
deben ser resueltos a partir de la lectura (y "aprendizaje") de un paquete 
de informacibn tebrica sobre el puesto. Lo justificacih del por qui! se 
llevan así las promociones, por lo menos en el Departamento de Aceria, 
fubeexpresada de l a  siguiente manera por los jefes de turno: 

'No se puede capacitar para el nivel mbs alto porque no se puede 
capacitar, por ejemplo, par8 el caso de ayudante de moldeador a 12 
estrelleros que estbn por debajo ... por eso se les da un manual para que lo 
estudien y el que saque mejor calificación, es el que pasa al puesto 
superior: 

Una respuesta sencilla €I esta justificacih, podría ser: que se hag8 
el exbmen y el que salga promocionado, que se le capacite previamente 
antes de ocupar su nuevo puesto. 

Sin embargo, no es momento para iniciar una 'polk.mic8' alrededor de 
esto, simplemente es importánte dejar sentada esta necesideid general que 
se repite en mfiitipies testimonios, que como ejemplo se expone el 
siguiente de un obrero de alto nivel que sintetiza la situaci6n del 
Departamento: 

'Se necesitan cursos para todo, por ejemplo el cadenero apenas esta#, 
empezando a conocer los riesgos del piso, y io  pasan al horno de aqiidante 
de preparador. üe ahi 1 0  regresan a i  piso de Vaciado a los refraciarios), 
pero no ssbe ni como se llaman. Después, l o  mandan a l a  grua o a las fosas 
(como preparsdor dé olla) y no recibe capacitscibn, y tisi en todos los 
puestos." (O.P. Hive1 1 O, Origen Obrero). 

Con lo expuesto anteriomente, ha quedado clara la necesidad de 
capacitación teórica, que conceptualizan los obreros, a t-odo niwl, sin 
embargo ccm esto no se quiere decir, que se olvide l a  cúpacitacibn prbctica 
y menos en este Departsimento en el que e s t h  congregados múltiples 
obreros profesionales (O.P.) 

Este carhcter del proceso de trabajo obliga más que en ningún 
Depart ament o a ef ec t uar cursos de capaci t aci ón que sean impartidos por 
l os  propios obreros que hayan estado ya c m  anterioridad en ese puesto ga 
que se reconoce tawibih como, fundamental la t ranmis ih  de ese 
conocimiento obrero que los  distingue de los dembs puestos y que l a  teoria 
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no puede proporcionar porque es un conocimiento surgido a partir de la 
práctica (con un tipo de maquinaria vieja que, en algunos casos, tizne 
partes adaptadas en la Empresa). Dicho en otras palahras, podemos 
afirmar que ni un experto siderurgico podría incorporarse a l a  Empresa sin 
antes pasar por un proceso de conocimiento de las condiciones del equipo. 

Como un ejemplo de este conocimiento al que nos estansos 
refiriendo, proporcionamos al  lector el siguiente testimonio: 

A l  preguntsrle a un obrero cobre si le había alcanzado la "resccisn" 
que previa a la entrevista había sucedido, me respondió: 

'Yo luego luego supe que el horno iba a hacer reacción y me fui a 
esconder detrás de l a  barda que hay ahí ... es que ya n e  enseñaron a oir el 
horno: CU8ndo se oye el horno como que se ahoga, es cuando va 6 venir l a  
reacci On ..." (O.E. Nivel 4, Origen Campesino). 

Como se puede observar, el testimonio se refiere o prkticas de J 

proteccih personal, de donde inferimos que esta sugerencia tamhih es 
válida pars l a  inducción a l a  seguridad industrial, que en este caso debe 
ser mucho mas profunda porque estamos hahlando del Departamento de 
Acerí8. 

Existe un Último tipo de sugerencias, que si bien cobran mayor 
importancia por las características del proceso de trabajo, no tienen 
directamente que ver con este proceso de trabajo específico del 
Departamento de Aceria. 

Se menciona en repetidas ocasiones que se impartan cursos sobre 
incendios y uso de estinguidores, 

Rotacian de personal. 

Sabemos, por entrevistas realizadas con jefes de personal y por el 
encargado de reclutamiento, que la rotación en Acería no es un problema 
prioritario. Sin embargo, ésta existe y hay causas cualitativas que han 
sido rastreadas. 

La principal causa encontrada (en el caso de los obreros que salen 
por propia voluntad) est6 relacionado nuevamente con uno característica 

1 
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del ambiente f isico laboral. 

/ 
La gente se sale de ACerÍ8 porque e1 trabajo es muy pesado y no se 

aguanta, o hay otros que se salen porque se espantan por el horno y no 
dUr8n ni una semana. 

Esos son los dos criterios m6s iJtili28dás por los ohreros a l  expliC8r 
la rotación en Acería, sin embargo, existe otro que es manejado: 

'Mucha gente se sale de la fsbrics cuando tierie su primer contscto 
con el plomo: les da miedo y no regresan" (Jefe de Desarrollo Humano). 

De cualquier forma, en apariencia, sigue siendo el ambiente f ísico /' 
laboral l o  que est6 en primer plano en l a  explicación de l a  rotacibn en 
Acería. Pero es una apariencia porque ai parecer algunos otireros no estbn 
de acuerdo con esto: 

'El mundo debe seguir como está, si a uno ie tocó l a  suerte de estar .J 
en Acería, o aguantas o no aguantas, pero si te rajas es que no tienes 
necesidad ...' (O.P. Nivel 7, Origen Obrero). 

Evaluar esto con los pocos testimonios que surgieron, en 
comparacih con el universo total, sería aproximarme rnuy posihlemente u 
una falsedad, por l o  cual s81o lo dejürnos planteado. 

En segundo término otra causa a l a  que se le atrihuye l a  rotacihn de 
Personal: 

'Los chavos trabajan duro, y por l a  mitad o menos del trabajo de uno: 
¿De que sirve? ... Como está duro el trabajo por el calcir rj están los puestos 
bajos, pues se salen". (O.P. Nivel 9, Origen Campesino). 

Veamos que, sin duda, es un elemento importante el proceso de 
trabajo, pero l a  segunda condición está r'elacion8da con los ssge¿tos 
económicos del individuo (en 8mbOS casos). Sin emb8rg0, no podríamos 
asegurer si es la "necesidad" o si es el trabajo duro mas el bajo salario 
mes 1s "no necesidad' o, por el contrario, se está evaluando que el trabajo 
duro no corresponde a1 salario en ccirnpai-ación a otras Empresas, que si 
bien pueden pagar meriús, tienen un proceso de trahajo tnerius pesado. 
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Cornu rio hay respuesta a estas interrogantes, debemos dejar esta 
re- : ,  m t a  al trabajo de campo realizado fuera de 18 fbbrica.[40) 

:? 3- Departamento de Desbaste- 

A us!? n t i :; m o  . 

A1 revisar la estadística sobre ausentismo, encontramos que 
U+ ' tste es e! que tiene el mejor índice de asistencis, en comparacion con 
1r- ~~rpsrism~ritós de Operacih LJ con los de Mantenimiento ya que tiene un 
írlf- :I! de obreros con cero faltas del 79.3 1 X. 

En tme  6 este porcentaje, considero que mbs que buscar aquí quienes 
st i Ius obreros faltistas, hay que bu~nar por qué falta tan poca gente en 
Di ' - 'Illc;t& 

Pars futidamentclr esta información, analicemos los "faltistas" del 
í+i it-tnsmento: 

a) Edad: los seis Únicos obreros que han tenido faltas durante el 
t i .  iwtxe analizado, se encuentran localizados en el rango de edad de 2 1 o 
2 t h s ,  sin ernbargo, seria falso asegurar que los obreros de este rango 
5, J -  1 e\ rango problema, ya que 20 de los 29 obreros que en la Muestra 
p 1 )  ~ ~necen al Departamento de Desbaste, están entre 2 1 y 25 850s. 

b) Visto por Estado Civil, estos obreros esthri distribuidos 
e;' jdísticamente de forma similar entre los dos rangos de Estado Civil ,  ya 
q ii las sulter-os tienen un indice de obreros con cero f 8 h s  del E;&%, 
ir) ntras que los casados tienen 77.8%. 

c) Por grado Académico, los  obreros faltistas, tienen una 
di .  .ribucibn amplia ya que si bien hay una mayor concentración en el rango 
& ;t!curidarib terminada, ésta es proporcional a l a  concentracibn del rango 
dc Ir'ado académico en general. 

d) Vistos por antiguedad, si encontrarnos aspectos significativos: 

Las; obreros que tuvieron una falta en el trimestre, se concentran 
1-1: pritariamente en la antiguedad de 1980. 

Los obreros que tuvieron dos faltas se concentran en 1983. 
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Esto puede ser significativo si tomamos en cuenta que ambas 
contrataciones se efectuaron con anterioridad a la entrada del actual jefe 
de Departamento y también hace aún más significativa l a  importancia de 
los ciclos de vida de l a  Empresa (sobre todo en relación 8 su etapa de 
Crisis y repunte) y, con esto, todos sus cambios administrativos. 

e) Estsdkticamente no se encontrcj una recurrencia en lo que 8 
asistencia se refiere en base a l  Origen Social ya que tanto en el origen 
social campesino como en el origen social ohrero ( que son los rangos m8s 
representativos) hay obreros faltistas y su porcentaje de ohreros con cero 
faltas es muy similar. 

f) Ocupación Anterior: 

Hay una concentración de obreros faltistas ligera en el rango de 
ocupación anterior obrera, sin embargo, en términos practicas ésta no es 
muy relevante ya que el indice de obreros con cero faltas en este rango es 
del 75W, el cual est6 cercano al índice general del Departamento. 

Así pues, encontrgimos dos rangos a donde hay msqor concentración 
de obreros con inasistencias: edad de 2 1-25 anos (pero desechado porque 
en este rango est8 l a  mayoria de los ohreros del Departamento) y los 
rangos de antiguedad 1980 y 1983 que se explica su comportamiento en 10s 
términos ya expuestos. 

Ahora bién, podría quedar l a  posibilidad de que este depart8rf1et'1to 
tenga buen índice de asistencia porque exista una alta concentrscih de 
obreros con determinado perfil: 

A l  respecto podemos decir que efectivamente hag concentración de 
obreros en un rango de edad: el de 21 a 25 años, que como se ha podido 
observ6r, se caracteriza por ser el más faltista de toda l a  Planta. 

Una vez despejad8 l a  duda, pasemos o rastrear cuales son las 
razones que los propios obreros manifiestan del por que no faltan (tanto) 
los  obreros de Desbaste. 

Como en todos los Departamentos, surgieron testimonios que 
pudieron ser detectados como mal fundamentados, por ejernplo, el asegurar 
que la mayoría de los obreros de Desbaste son casados ( LJ por l o  cual es 
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bajo el índice de ausentismo) o afirmaciones para explicar la asistencia 
del tipo: 'aquí todos tenemos necesidad y por eco no faltamos', etc. Sin 
embargo, todos, en una u otra forma, incluyeron un aspecto cualitativo que 
concuerda con l a  información obtenida estadísticamente: l a  forma de 
llevar la Administración en el Departamento. 

Este elemento a su vez, fue manejada en dos sentidos, a saber: 
aquellos que se referían tanto a l  buen trato por parte de l a  dirección del 
Departamento, corno aquellos que afirmaron que en Desbaste los obreros no 
faltaban porque el jefe de Departamento los castigaba si asi i o  hacían. 

Como ejemplo de estos dos puntos de vista, se expone a continuación 
un testirnonio en el que se manejsron ambas cosas: 

v 'La gente aquí no falta, más que nada porque el Jefe del 
Departamento nos hatila; no se pone en el plan de jefe y te trata bien. Es 
por esto que son contados los que han tenido problemas con 61 ... Hay 
comunicaci6n con éi y nos ha dicho que hay gente afuera que quiere chamba 
y que nosotros que la tenemos no l a  aprovechamos ... nos hace ver que nos 
acordemos Cu8ndt1 venimos 6 pedir tr8b8Jo y que rogábamos para que nos lo 
dieran.. 

También influye que castiga a los que faitán ... can decirle que el otro 
día en una junta, nos dijo que ya no se iba a permitir más de tres faltas en 
el año..." @.E. Nivel 8, Origen Ohrero). 

Por otro lado, esta informacibn con io afirmado por el jefe de 
Departamento de Desbaste en relación 8 la forma en cfrmo e1 concebía su 
tipo de Administración: 

'Yo considero que tengo un tipo de administración dt?mÓcrata y 
autócrata. Demócrata porque manejo el buen trato y autbcrata porque 
también manejo el castigo ...' 

Este es sin duda el punto más irnpartante de l a  explicscidn del bajo 
índice de ausentismo en Desbaste; sin embargo, ¿Cuáles son las bsses en 
que se apoya esta Administración?. 

Considero que son dos los aspectos fUnd8tr1entaks: 

a) Tener tan sólo un púlpito de molino como puesto estratégico y 
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'haber logrado" hacer que los pulpitistas sientan como propia l a  
rcsponsabilidad de la producción. (41). 

b) La flexibilidad conque ejecuta el mando. 

En relación a los puestos estratbgicos, pude observar (observáci6n 
que es complementada con l a  información recabada en las comunidades) 
que los obreros del púlpito de Molino sori el punto de referencia de los 
demás obreros, tanto en el aspecto productivo, como en el aspecto de 
comportamiento, ya que el mismo proceso de trabajo los pone en el centro 
del Depart ament o. 

Por otro lado, el Mnico t-estimonio que yo pude recabar en el que se 
podia percibir una "entrega" a l  trabajo (g a l a  Empresa) proviene de un 
Opereidor de púlpito. Este comentario es rnuy sencillo: "El molino est6 
jalandá bien, si seguimos asi, recuperamos et día de Mantenimiento y 
alcanzarnos a Aceria ...' (O.P. Nivel 1 O, Origen Obrero). 

En verdad es sencillo el comentario, sin erf~hargó, es 13 h8se de lo 
que observé a l  entrar en el pijlpito de molino: los  pulpitictas han hecho 
propia l a  responsabilidad de la produccibn. 

Por otro lado, en l o  que respecta B l a  flexibilidad del m8nd0, ésta fue 
observada 8 su vez, en un doble sentido: por tin6 parte est6 io concerniente 
a l a  flexibilidad en el manejo de los t-uriws y por otro, l a  "confianza' que ha 
sido depositada por el jefe de Departamento en los supervisores de 
operaci an. 

En l o  que respecta 8 l a  primera acción, considero conveniente de 
nuevo recurrir a los  testimonios que hahlan de las formas como se evitan 
las faltas en Desbaste: 

'El jefe de Departamento nos da chance de que se pueda cambiar de" 
turno cuando no se puede venir a trsbajsr a una hora determinada ... así, uno 
viene a trabajar a una hora diferente de l a  que le toca yero vienes a 
trabsjar". 

'A veces también se maneja l a  sustitución interna a donde los  
puestos inferiores sustituyen a l  superior, sin necesidad de recurrir al 
tiempo extra" @.E. Nivel 8, Origen Obrero). (42) 
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Según estos testimonios, 1s iwsa aparetlte del bajo indice de 
ausentismo en el Departamento de Deshaste se explica por la forma como 
se lleva a cabo el control administrativo, el cual no se lleva a caho tan 
sólo por una linea de trato sino que, por el contrario, se muestra fiexitile: ,, 
ante determinadas circunstancias se maneja el "castigo" y en otras el 
"premio"; se sanciona 10 inasistencia pero existe tsmhih la posibilidad de 
convertir un8 falta en permiso o cambio de turno, etc. 

I Ahora hien, es importante dest8Car el papel central que puede llegar 
a jugar l a  Administración en la explicación de fenirmenos corno el 
ausentismú. En el caso concreto de esta Empress, tan sólo se encontró un 

i dep8rt8tnetito (Deshaste) con un indice de ausentismi! muy hsjo en 
comparación con ios dernbs üepartamentcis de 14 plants. La unim causi3 

I 

i 
encontrada de esta situaciitn es que en Desbaste la Administracibn se lleva 
a cáho de forma coherente con el proceso de trahaio, del cfnal una parte 
central es el propio obrero pensante, con un conjunto de necesidades 
(econbmicas, pol í t  ¡cas g cu? turaies) y lac: ci~~rstes se hart ct:tistet-r~pts~jo 
indirectametite al mantener l a  Administracifin ?ins posición flexible ert 
cuanto 8 permisos e interC8mbio de turnos. 

I 

Est8 form8 de -rn6nej8ru el Departartento ha roto el siquiente circulo 
vicioso que, cabe decirlo, es una de las principales causas del ausetitismo 
en toda l a  planta: 

Inasistencia de Obreros 

sideran importantes) -\1 CDOr C8US8S Olle ellos Con- 

No tiay flexibilidad ya que 

se piensa que el otlrero es 
irresponsable 

it0 hay COflfl&nZ&. L& C8USB: 

Posición de 10s obreros: 
Deberian entender mi si- 
tuación, pero como no l a  
entienden, pues falto 

Higiene y seguridad industrial. 

El ambiente f isico lsboral que encontramos en el Departamento de 
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Desbaste es, en términos generales, mucho menos riesgoso que el 
Departamento de Acería, sobre to09 por que la mayoría de los puestos son 
puestos de pulpito, lo que hace que el obrero se encuentre protegido 
durante el desempeño de su trabajo. 

Por otro lado, este mismo hecho tiene como consecuencia que el 
ambiente f isico laboral tenga un4 característica particular: el ambiente 
físico depende de las condiciones propias del pulpito, ya qttc, si bien el 
proceso de larninado es en caliente y por tanto depende en mucho la 
cercanía o no, tanto del producto como de las fosas de recalentamiento, el 
calor puede ser compensado dentro de los púlpitos o de las cabinas (para el 
cuso de las grúas). 

Así pues, es el calor quien marca el Único problema, conceptualizado 
por los propios obreros, del ambiente físico laboral. 

Es por esto que este punto se reduce a una necesidad fimdarm'~tal, 
Que es sin duda provocada por el mismo proceso de trabajo: la necesidad de 
clima artificial en los diferentes pulpitos. 

Con esto no se quiere decir que haga falta en todos los pulpitos, pero 
si que hay una deficiencia importante en este 'sspecto. 

De cuálquier forma se esta conciente de que no le corresponde 
determinar a este estudio en que puesto realmente se necesita el clima, 
sin embargo, existe un lugar, en donde a primers vista se observa su 
ausencia: el púlpito de molino. 

2' 

Actualmente los obreros de este puesto tan sálo cuentsn con dos 
ventiladores (que est9n en sustitución del clirna que, para las  fechas de l a  
entrevista tenía ya tres meses que lo habían llevado a reparar) que no son 
suficientes paro reducir la temperatura del rnerlio arnbiente del púlpito. 

¿Pero por qué es tan necesario para los obreros aquí el clima? 

I 

Porque simplemente de los operadores del púlpito depende l a  
velocidad y Iri calidad del producto del trabajo del Departamento de 
Desbaste y, para lograrlas, hay necesidad de concentración por l a  
coordinación requerida para reolizar el trabajo entre ambos pulpitistas. 
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Accidentes de Trabajo. (Desbaste = 89.65% de obreros sin 
acci dent e). 

Al analizar el bajo índice de obreros con accidente en Desbaste (tan 
sólo tres sufrieron accidente en el trimestre analizado), considero 
prbcticamente imposible encontrar utia recurrencia, n i  en el sentido 
estadístico ni  por medio de la informaci6n cualitativa: por lo cual, tan sólo 
se expondrbn las causas encontradas que influyen en 16 baja frecuencia de 
los accidentes en Desbaste: 

a) El proceso de trabajo tiene mucho que ver en esta situación ya que 
l a  gran mayoría de los puestos son en cabina, lo cual reduce la posibi l idsd 
de accidentes considerablemente. Esto no quiere decir que sea nulo el 
riesgo de los obreros en Desbaste ya que parte de las funciones de la 
mayoría de los obreros, se realizan fuera de las cabinas ( por ejemplo, 
calibrar en el caso del pulpito de molino, prender las fosas en el caso del 
hornero, etc.) 

b) Al parecer en este Departamento no se da el "échale" por  encima 
de la seguridad industrial: 

'Aquí si se  da el echale pero no causa accidentes ... es 
responsabilidad de uno checar por ejemplo la g r h  y si algo anda mal, 
avisar ... aquí si hay flexibilidad para no andar en la grúa si hay algo mal ..." 
(O.E. Nivel 8, Origen Obrero). 

c) Como sabemos, el uso del equipo de seguridad, también influye en 
los accidentes y, a pesar de que Desbaste fue el Departamento en el que 
encontré una mayor resistencia al uso del equipo de seguridad, también 
observé que la administración est6 pendiente de que los obreros lo usen. 
Como muestra basta un ejemplo: 

Mientras yo realizaba las entrevistas en Desbaste, me tocó observar 
como el j e fe  de Departamento sacaba del brea a un obrero que no había 
hecho caso a una primera advertencia de que se pusiera el casco; 

1 finalmente el obrero pudo continuar laborando el día, después de ciertas 
' gestiones, pero de cualquier manera la acción se realizó. 
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Este ejemplo nos habla de que por l o  menos hay intención de cuidar 
el uso del equipo de seguridad. 

Visión sobre e l  rendimiento en e l  trabajo. 

Productividad. 

De l a  misma forma como hemos venido presentando los resultados 
encontrados en relación a este tema, se procederá a presentarlos en este 
apartado. Es decir, primero se abordara Io relacionado con los turnos para 
luego pasar a l a  exposición del "sentimiento de motivacibn". 

Nuevamente aquí encontramos que el turno de l a  noche es, par8 los 
obreros, e l  turno más pesado. Sin embargo, en este Departamento se 
rnanejh de forma diferente ya que los obreros se expresaron en un doble 
sentido: a) el turno de l a  noche es e l  más pesado porque "la noche se hizo 
par8 dormir' y b) porque se les cambia semanalmente sus horarios de 
descanso. 

Esta conceptualizaciÓn es general a l o  largo de todo e l  Departamento J 

y creo que no es muy relevante discut i r lo aqui, ya que, con esta 
información l o  Único que podría conclpir es que l a  organizac ih del trabajo 
capi ta l is ta no respeta (ni l e  interesa respetar) los r i tmos "naturales" de) 
cuerpo humano porque el trabajo se organiza con el f in de producir 
(plusval ía, por supuesto). 

Satisfaccibn en el Trabajo. 

También aquí los testimonios recabados en e l  Departamento 
volvieron B mostrar una sola tendencia pero ahora en relación al 
sentimiento de motivación: todos los obreros entrevistados se ref i r ieron a 
la motivación en un sentido comparativo con los incentivos que se ofrecían 
antes. 

I 

La mayor parte de los obreros se ref i r ieron a l a  importancia que 
signi f ica e l  que se les reconozca -ya sea materialmente o verbalmente- e l  
esfuerzo extra que en determinado momento pudiera observarse en el 
trabajo de los obreros ... muchos hablan de llaveros, vasos, etc., que antes 
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se les daban y que ahora no, pero todos sin excepción hablan de la falta del J' 
reconocimiento verbal por parte de alguien importante dentro de la 
Fábrica. Como ejemplo esta el siguiente testimonio que, como todos los 
que se han presentado en este reporte, es  representativo: 

'Antes con 40 lingotes que hicieras por turno t e  daban alguna cosa 
por romper el rhcord: nos hacian una tiotana o, en fin, nos hacian algo para 
no de j a r  pasar desaperci bi da 1 a ocasi in . "  

'Ahora ya no es igual, sacamos 54 lingotes y no nos dieron nada y 

Yo siento que algo que nos motivaria a todos seria que viniera el je fe  
entonces, bajo la producción ... 

(subdirector general) y tsn silo que nos dijera: 'gracias muchachos van 
bien'; pero cuando viene, ni nos pela." (O.P. Nivel 10, drigen Obrero). 

Esta cita es sumamente importante ya que, además de expresar el 
punto de vista de los obreros en relacibn a las motivaciones, maneja 
también las consecuencias que puede ocasionar "un obrero desrrlotivado". 

En síntesis, a pesar de que este parece ser  uno de los Departament-os 
en donde se  le da un "lugar importante" al obrero, existen desacuerdos en lo 
referente a la forma en que se  aplican los incentivos pero mas que nada en 
comparación a la forma en que se apliC8bsn anteriormente. 

Ahora bien, ya hablamos de los elementos que influyen 
negativamente en la motivación de los obreros de Desbaste, pero no 
podemos quedarnos squi, ya que también surgieron elementos "positivos" 

El buen trato que los propios obreros aseguran que se les brinda al 
ejecutar su trabajo u objetos como un toca casettes en el PUlpito del 
molino, etc., no se pueden perder de vista al analizar el Departamento de 
Desbaste ya que se perciben a simple vista, cuando uno entra en contacto 
con el brea de producción. 

Pero, ¿Qué camino se  ha seguido para lograr esto?. 

La respuesta creo que hay que buscarla más que nada en la habilidad 
de l a  supervisión, ya que son ellos los que han hecho posible  un ambiente 
"cordial" no sólo a nivel vertical, sino en la propia relación obrero-obrero: 



"El 3e:reto está en llevarse bien con la gente, uno tiene l a  
oosibiiic;:d :per 1s confianza brindada por el jefe de Depsrtamento) de ser 
flexitde I.; J E S  darnos permiso, por ejemplo, de que cambien turno por un di8 
o que se 1-39 i e p  lac sustituciones para que no falte l a  gente o por 
ejemplo, te deberías de venir un domingo y verás que buen ambiente se 
hace eti I! I t ieripo de comida" (Supervisor Desbaste). 

Asi qiie, a pesar de que segun los  obreros hay diferencias de 1' 

motisscih también hay elementos "positivos" que se sintetizan en uno: el / 
buen t r a l  o. 

Ctilidíd en el Trabajo. 

Fwrcn pocos los testimonios que se pudieron rxopilar alrededor de 
este purdo, por l o  ajeno que parece estar de los obreros este concepto. Sin 
ernbargrr, existen algunos que sí se pudieron recopiisr: 

Pi3" 13 poca cantidad de información, considero conveniente niostrsr 
los punt 1-1s rib importantes que surgieron alrededor de este tema, sin 
proporci una eval uaci ón de el 1 os: I 

I 
I 

I 8:i Se refirieron 8 que en mucho dependía de cómo viniera el mat-erial 
a Desbaste 

bli SE considera necesaria l a  capacitaci6n en relación con los 
aspectcl.; que conciernen a l a  siderikgica en general, para saber el 
comport Éinriiento de 10s diferentes tipos de acero. 

c) Si hay dudas en el trabajo preguntar al supervisor, fue el Último 
punto dt veta que se recopilo en relación al  concepto de calidad. 

E!,tús son los tres puntos básicos y los dejamos tan solo como un 
testimsniu ... 

íhptici tación y adiestramiento. 

Eh este punto, Desbaste no se distingue de los demás Departamentos 
ys que !:u ~cornportamiento es muy similar a los otros: 

w No tiay capacitación de inducción (que en este caso el problema no 
es mug grave por l a  poca rotación que tiene el Departamento). 
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b) No hay capacitación al ascenso de puesto. Sólo se da el yI '9 
adiestramiento prlictico, ya que existe flexibil idad para ir aprendiendo las 
funciones del puesto superior por medio de intercambios "por ratos" ( lo 
cual toma cierta importancia si lo  relacionamos con el proceso de trabajo 
ya que hay puestos que tienen alta responsabilidad por ser puestos de 
púipi to). 

c) Se está de acuerdo que los obreros con puestos superiores sean 
los encargados de dar los cursos a obreros que se inicien en un puesto. 

Rotaci Ón.  

Al ser casi nula la rotación en Desbaste, no se podrían dar más que 
explicaciones de tipo personal (y no sociológicas) por 1ú que no tiene caso 
intentar explicarlo en términos sociolágicos. (43). 

2.4. Departamento de Acondicionado 

El Departamento de acondicionado es un área de trabajo de 
características muy peculiares y esto nos impide abordarlú de la misma 
forma que Acería y Desbaste. 

Los elementos que lo  hacen peculiar son: a) Es un Departamento que 
recibe obreros de nuevo ingreso casi semanalmente, por el alto Índice de 
rotación que se presenta; b) Es muy reducida 18 posibilidad de ascenso; c) 
Es el Único Departamento que está formado, en su mayoría, por obreros con 
contrato temporal; d) La gran mayoría de los obreros no han  sido 
promocionsdos de nivel tres a nivel cuatro y por tanto el que tiene una 
planta de  obreros desproporcionada entre ayudantes generales y puestos 
superiores. .L 

Todo esto, nos h a  obligado a analizar profundamente sólo ciertos 
aspectos del comportamiento ya que, ademhs de sesgarnos la información 
cuantitativa, est8 provocando ciertas tendencias tan marcadas, que 
velaron los demás aspectos del comportamiento laboral. 

Los elementos centrales, que entraron en juego, fueron: la relación 
entre obreros y superiores y la rotación de personal. Sin embargo, de 
cualquier forma, se pudieron rastrear ciertos elementos de los demlis 

I 
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aspectos del comportamiento laboral,, por lo cual se  intentara seguir el 
mismo esquema hasta ahora utilizado, pero con la aclaración de que no 
habra puntos que serán tratados de forma muy superficial por las razones 
antes expuestas. 

Ausent i smo. 

Pasemos a revisar estadísticamente la asistencia en el 
Departamento de Acondicionado pero no sin antes recordar que esta 
inforrnacih se encuentra sesgada por aquellos rasgos que hacen peculiares 
a los obreros del Departamento de Acondicionado. 

Es por todo esto que el ausenticmo tan s610 se  manejará mediante 
aquellos perfiles que mostraron una mayor adaptabilidad en la asistencia, 
tomando en cuenta lo duro del trabajo: 

Analizando los diferentes perfiles por Departamento encontramos 
que son sólo tres los que destacan por su bajo índice de ausentismo: 

Acondicionado: 41 -66% de obreros con cero fa1 tas. 

Perfil No. de obreros . % de obreros 

Prim. Terminada 5 100.0 
Ocup. Ant.  Camp. 9 72.7 
Ocup. Ant.  Empleado 4 75.0 

con cero faltas 

Como se  puede observar, una es  la variable que parece ser  13 
importante por su mayor representatividad: la ocupación anterior 
campesina. Esta se  hace aún más importante si tomamos en consideración 
que la mayoría de los obreros que provienen del campo en este 
Departamento tienen, en general, bajo índice de escolaridad. 

Ahora bien, a1 revisar los testimonios registrados en Acondicionado, 
encontramos que la mayoría afirma que el ausentismo se  da por "falta de 
necesidad", lo cual no es un dato que pueda ayudar mucho por su carácter 
vago y que, ademas es d i f  Ícil rastrearlo en la investigación intrafabril. 
(44). 

I 
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Finalmente quisiera mencionar un dato que se  hace representativo 
por las caracteristicas propias del departamento: Acondicionado es el 
Único Departamento en el que se  observa una curva clara que nos indica 
que, a mayor antiguedad es mayor la tendencia al ausentismo, (451, la 
causa: la poca posibilidad de ascenso que existe y por tanto la 
desmotivacih de los obreros cuando llegan a cierta antiguedad y ven que 
no ha habido posiblidad de ascenso o que este, est6 limitado al nivel siete. 

Higiene y seguridad industrial. 

Accidentes de trabajo (Acondicionado=64.58% de obreros sin 
accidente). 

El Departamento de Acondicionado es el departamento que concentra 
uno de los mayores índices de obreros con accidente y su porcentaje de no 
accidentados es de apenas del 64.58% en el trimestre analizado. 

Este Departamento visto por  perfil y en relación a los accidentes 
sufridos, se  nos presenta, estadísticamente, de la siguiente manera: 

Accidentes por edad y antiguedad: es muy clara la curva surgida a / 
partir de estos cruces de variables ya que se puede observar que a menor 
edad es mayor el índice de accidentes. Por su parte, al analizar la 
antiguedad encontramos que, a mayor antiguedad es menor el índice de 
accidentes. .i 

Lo que se  puede concluir de estas constantes es que hay una fuerte , 
tendencia que nos indica que, le experiencia dentro del departamento es 
fundamental para explicar los accidentes. (46) 

Cabe aclarar que con esto no queremos decir que s e  acaben los 
accidentes en grupos de edad alta o en los obreros que tian tenido bastante 
experiencia dentro del Departamento, sino que, simplemente, existe una 
tendencia clara a la menor frecuencia ya 4ue, tampoco debemos olvidar que 
el Departamento en si tiene condiciones peligrosas muy acentuadas. 

Otro elemento importante a mencionar es el encontrado en el Grado 
Académico y más que en el rango en general, en el perfil de Primaria 
Terminada: 

Estos obreros tienen un Índice del 100% sin accidente, lo cual se  
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hace a h  mas significativo si tomamos en cuenta que, en el apartado de 
asistencia, pudimos ver que ninguno de estos obreros tuvo faltas en el 
t ri mes t re anal izado. 

Las causas de esta situación ya han sido analiZ8daS; pero se  
convierte en importante el mencionarlas nuevamente. 

a) Son obreros que, por su baja escolaridad, es difícil  que puedan 
entrar a otra fábrica. 

b) Las condiciones de trabajo tan pesadas no las puede aguantar' . 
cualquier persona sino s6lo un t ipo  de obrero que se ha acostumbrado al 
trabajo porque ésta 
condiciones legales que implica un trabajo fabril. (En donde se  respeta la 
Ley Federal del Trabajo). 

casí la Única posibilidad de empleo en las 

c) Son obreros que, en su mayoria (por la zona geográfica y por su 

I baja escolaridad) son de ocupación anterior campesina y, en base a l o  que 
I 

cempo". I 

I 

ellos mismos dicen, 'el trabajo en la fabrica no es tan pesado como en el 

I 
Finalmente encontramos que la Ocupación Anterior Campesina en 

este caso también destaca por su baja recurrencia en los accidentes ya que 
tiene un índice de obreros sin accidente del 72.7X, que si bien no es 
excelente, en comparaci6n con el índice general del Departamento es  de los 
me j ores. 

En conclusión podríamos decir que es un t ipo de obreros el que se ha- 
encontrado (a partir del análisis estadistico) que mejor se  adapta en 
acondicionado: 

+ Con la ocupación anterior Campesina. 
+ Con baja Escolaridad (Primaria) - 

Uso del Equipo de Seguridad. 

El equipo de seguridad en general es, según los obreros, adecuado a 
las necesidades (con excepción de la mascarilla). Esto s e  refleja en el uso 
del equipo por parte de los obreros, quienes, en su mayoría, no dejan de 
ponersé tales aditarnentos, corno una costumbre Cotidiana. (Me refiero al 
equipo básico: casco, lentes, guantes, botas y la franela) 



Ahora bien, con este elemento empieza a ser  recurrente un hecho: el 
obrero de esta planta usa su equipo cuando evalua que es necew-io 
ponérselo: cuando se da cuenta que le puede pasar algo si no trae puesto su 
equipo de seguridad. 

Esto es importante, porque es una actitud que debe ser evaluada por 
cualquier encargado de Seguridad Industrial, ya que se est6 enfrentando a 
un tipo de posicibn por parte de los obreros en 10 concerniente al equipo: el 
"cómo me está explicando una persona ajena de los peligros si yo no los 
veo, ya que, si los viera, 'yo' seria e1 primero en usar el equipo." 

Visión sobre el rendimiento en el trabajo. 

De los dos aspectos que conforman este apartado (Productividad y 
Cáiidad), s61o puede ser abordado el primero ya que el concepto de calidad 
est8 fuera de la concepción sobre su trabajo de los obreros, porque 
simplemente ellos no hacen un producto sirlo que trabajan sobre los 
defectos que surgen en el trabajo de los anteriores Departamentos. 

Productividad. 

a) Turnos: 

En este Departamento, la concepción sobre los turnos, tiene un giro 
importante ga que aquí se habla de los turnos bajo dos condiciones: si es en 
términos 'biol6gicos" o si es en términos de ambiente laboral. 

En lo relacionado al primer punto,  se encontró la misma constante: 
"es más pesado el de la noche pero se acostumbra uno", por lo cual no creo 
necesario profundizar más en este punto porque considero que ha sido 
suficientemente abordado al referirme a tal situación en otros 
Departamentos. Cabe aclarar que considero que oqui el proceso técnico de 
trabajo no imprime peculiaridad alguna en el turno nocturno. 

En lo que respecta al aspecto del turno previsto bajo la perspectiva - k  

del ambiente latioral, se encontró la constante de que los obreros prefería&' 
el turno de la noche debido a que los jefes no están presentes: 
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"El tuinri de la noche es  más pesado por el sueño; pero, ¿Me creería ' 

quí se trnb i a  mejor en la noche porque no hay quién te esté presionando?." 
(O biivei :' , tirigen Campesino). 

Esta $ 1 ' ;  una cita representativa del sentir general de los obreros de 
Ar mjícim dti: sin embargo, cansidero que también es importante exponer 
el mnto de &!i ;ta de los supervisores: 

"SE! tr atiaja mejor en el turno de la noche sobre todo porque no hay 
p m i h  L"e os jefes,  aunque también tiene sus inconvenienbtes ya que la 
gw te  nu duwne en el día ... sin embargo, yo le voy mhs ai de l a  noche ..." 

Se pi dria argumentar que se prefiere el turno de la noche porque se 
tt't3bf1j8 tm 'tos (se ha detectado que los índices de pruduccih son 
rribwres), ' R  embargo, esta posición no fue encontrada en los 
Oil:m-tarnettos anteriores y,  por \o cual, por si mismo se convierte en un 
elm~ento ri ,e refleja una s i tuacih  peculiar del Departamento de 
A; iiridicioi~¿do. 

Por (itro lado, observando esta situación más que darnos respuestas 
di~firiitiva- nos inclina a realizar mayores preguntas y& que, al parecer, 
ari ii los jt:fes, en lugar de estar siendo administradores, están cumpliendo 
fm3ones Je supervisor. 

'El !wente se  viene a meter al irea a ordenar e incluso a gritar; si 
c'c' par ejetiiFlo que una mbquina esta parada, hay veces que ni Siquiera 
m erigua t:i rnotivo y nada m9s regaña ... es que nos cataloga como tontos y 
rl( nos t ie t i?  confianza, por eso quiere hacer todas las cosas el". 
I5upervis - 1  t -  de Acondicionado). 

Por z1u parte, algunos de los obreros ya empiezan a darse cuenta que/ 
! I (  e3 que :;ea la supervisión l a  dura, sino que más bien,  que esa presión 
viene de 1 JS jefes superiores. 
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'Los supervisores presionan mucho sobre el  trabajo, por eso se >' 
comprende, porque uno está viendo cómo los  presionan a el los .... hay 
presión por el  supervisor y hay presión para nosotros ... l o  vemos más 
claramente cuando l lega el gerente porque apenas l lega y los supervisores 
ya nos están diciendo cosas ... eso pasa todos los días porque I......] viene 
diario por l o  menos un3 vez". (O.E. Nivel 3, origen Campesino). 

Con estos testimonios, creo que se puede ver claramente por l o  
menos l a  existencia de una pol i t ic8 de mando duro, s in  embargo, considero 
importante exponer las razones, por l a  menos, del j e fe  de Departamento, 
del por qué se aplica esta forma de Administración. 

Desde un principio, e l  j e fe  de Departamento manej6 como sus dos 
principales problemas, l a  rotación y l a  fa l t a  de capacidad de sus 
supervisores para l levar  el  mando. 

Por l o  pronto es el  segundo el que nos interesa abordar, sobre todo en 
los  propios términos como fue manejado por e l  j e f e  de Departamento. 

'EL problema con los Supervisores es que no ven los problemas de 
forma global; l a  causa es que no e s t h  preparados ya que tienen un nivel de 
estudios de Secundaria y no se les puede, por tanto, dejar l a  
responsabilidad de conducir e l  Departamento". 

En pr imer lugar, quisiera hacer una aclaraci6n; yo averigué, por , 
medio de Relaciones Industriales, l a  escolaridad de los supervisores de 
este Departamento y encontré que dos de los supervisores tienen estudios 
de preparatoria y doc, estudios de secundaria, por l o  cual no creo que l a  
just i f icac ión en l a  que se basa el j e fe  de Departamento, sea válida. 

Por otro lado, encontramos aquí un elemento que fue central en el  
D1?p8~tOmento de Desbaste: 18 "confianza", sólo que &qui I'YiátEjadi3 en un 
sentido negativo (no se puede brindar confianza a los supervisores). 

Esto es importante porque en Acondicionado se ha caído en un círculo 
vicioso en e l  que, por un lado, los je fes están continuamente en el  area 
porque no tienen confianza en sus supervisores, pero ésto, está impidiendo 
que los supervisores puedan aprender a desempeñar sus funciones dentro 
del brea: 

. .".. I... _ .  1 .. 
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L1 gerente interviene directamede 
en la produccibn porque considera 
incapaces a sus supervisores 

1.0s supervisores no I !mn 
a cabo sus funciones porque 

es el gerente quien ordena 
I I 
I I 

LOS supervisores no tienen- I 
experiencia en supervision 

En síntesis, consider6 conveniente exponer un poco mas 
p8 of undamente el t i p o  de administración llevada en Acondicionado, ya que 
e: a partir de esta sobre la que esta girando rnuchos de los aspectos de 
cilrnilortsmiento laboral y, a pesar de que el proceso de trabajo “obliga” a 
urr t ipo  de supervisibn mas cercana, 6sta se  ha convertido, s e g h  los 
propios obreros y supervisores, en demasiado dura, pasando a ser una traba 
del propio proceso de Trabajo. 

Satisfacción en el Trabajo. 

Los obreros en Acondicioiiado sienten, en general, una falta de 
niútivacibn que est8 basada en dos aspectos fundamentales que a su vez 
e : ; th  htirnarnente relacionados: lac condiciones de la materia prima del 
Cieysrtamen to y 1 a propi i3 supervi si ón. 

‘EL material viene mal y no toman en cuenta que no se puede producir 
I D  mismo, cuando viene mal que cuando viene bien; l o  malo es que te  
p”et;ianan siempre igual porque no l o  toman en cuenta.’ (O.E., origen obrero, 
rmel 4). 

r 
En pocas palabras, vuelve 8 set- la forma de trato el elemento Central 

[le 13 explicación, pero ahora, del sentimiento de motivación. 

Es un hecho que, por la propia forma como esta organizada 18 
producci6n obliga 3 tomar en cuenta, para el caso de Acondicionado, que su 
trabajo depende (en cuento a ritmos de produccibn principalmente) de la 
calidad del producto que proceda de Desbaste, y por mbis que se quiera 
producir 13s mismas cantidades, (o incluso mayores), se  deben de tornar eri 
cuenta las propias limitantes. 
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Capacitación y adiestramiento. 

El sentir general de los obreros de Acondicionado, esta r.-ievamente 
búsadct en ias características propias del Departamento de Acondicionado 
(cfr. peculiaridades mencionadas al principio de este apartado) ya que, mis 
que eiicontrar necesidades de capaci tación en relaci&n a los puestos, 
enconb-amos necesidades de capaci taci6n para ios puestos superiores o 
para especialidades como técnico electrico o soldadores, etc. 

Los esmeriladores se  sienten ya capaces de realizar su trabajo sin ,-' 
I , 

que exista necesidad de que se les enseñe m9s sobra el; pero 31 estar 
concientes de que es muy difícil su posibilidad de ascenso, solicitan otro 
tipo de cursos que los convierta en obreros m6c "C3paGit3doS", para poder 
tener una via posible ;le ascenso. 

Por su parte el jefe  de Departamento asegura que hay necesidad de 
capacitacih a todo nivel (incluyendo el de Supervisor). 

A nivel obrero se  considera fundamental ofrecer una buena induccih 
para los de nuevo ingreso, sobre todo en aspectos de seguridad industrial, 
ya que tampoco aquí se lleva 3 cabo irrducci6ri alguna. 

Creo que este punto es el más importante 3 rescatar sobre todo pot- 
dos cosas: es uno de los Departamentos m6s peligrosos y es e] 
Departamento que tiene los obreros con inenor antiguedad por Is 31t3 

rotacián que existe en él. 

Rotación de personal. 

El problema de la rotación es sin duda el aspecto del comportamierrto 
Isl$oral que más efec!s a l  Departamento de Acondicionado 'JY que la 
cantidad de casos que presenta éste son asombrosos: 

Se@n datos aproximados, proporcionados por el je fe  de personal de 
la Gerencia de Laminación, el número de contrataciones en 1985 en 
Acondicionado fue como de 70 personas, de las cuales 60 se  dieron d é  b a j a  

Con este simple dato podemos evaluar la importancia de este 
fenómeno que está afectando directamente a la conducta del Departarnento 
de Acondicionado, que ha sido moldeada por el ir y venir de obreros 
temporales que no se han podido "adaptar" a las condiciones de éste. 
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Fue muy difícil encontrar una recurrencia en la explicación de este 
fenómeno, porque se  encontraron opiniones y puntos de vista encontrados 
entre sí: 

Por ejemplo, el j e f e  del Departamento busca también, en este caso, 
la explicación en elementos obreros, sin cuestionarse si su forma de 
administrar pueda influir en algo ya que su explicación se reduce a que los 
obreros s e  salen porque 'no tienen necesidad". 

Por su parte, entre los obreros hay diversos puntos de vista que van 
desde los que hablan de que el trabaja es duro, porque la supervisión es 
dura, porque hay estancamientos, etc. 

Ante todo esto, la rotación aparecía, en un principio, como un 
fenómeno que aparentaba explicarse por medio de actitudes individuales 
porque no s e  encontraba recurrencia alguna. 

Es por eso que fue necesario revisar lac listas de asistencia de 1983 
buscando el número de obreros que se  dieron de baja durante ese año. Lo 
que s e  encontró es que en '83 fue de aproximadamente 5 obreros 
(aproximado porque en algunos casos existía la duda si era cambio de 
Departamento o baja) o sea un índice bajísimo en comparación al 
encontrado en 1985. 

Al encontrar esta diferencia tan significativa, busqué los elementos 
más importantes que diferenciaban ambos años y encontré los siguientes: 

1.- Diferente je fe  de Departamento (anteriormente estaba el que 
ahora es j e fe  del Departamento de Desbaste). 

2.- Existía la posibilidad (y de hecho se  llevaba a cabo) de ascender 
por medio del Departamento de Desbaste. (47). 

I 

3.- El Departamento de Acondicionado pertenecía a la gerencia de 
Acería. 

Estos tres elementos encontrados se pueden reducir a dos aspectos 
que han jugado un papel determinante en la explicacidn del comportamiento 
laboral en este Departamento: por un lado el t i p o  de adminictracibn (por el 
cambio de personas a cargo) y por otro, la posibilidad de ascenso. 
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Es por esto que l a  rotación solo puede ser explicada, para e l  caso de 
este Departamento, por los siguientes elementos: 

a) E l  mando es duro; 

b) E1 trabajo es considerado como el mbc pesado de l a  piants; 

e) E l  Departamento sólo ofrece una muy reducida carrera de ascenso; 

d) No hay promociones de nivel 3 a nivel 4; 

e) E l  número de obreros con contrato temporal es muy alto. 

2-5. Departamento de LaminaciÓn- 

E l  Departamento de Laminacibn, presenta también una característ ica 
del comportamiento laboral que lo distingue de los demás Departamentos: 
su índice de ausentismo es por mucho, e l  más al to  de toda l a  planta, ya que 
los  obreros que no tuvieron fa l ta  alguna durante e l  t r imestre  analizado l o  
constituyen apenas e l  14.7%. 

Es por esto que l a  misma información nos obliga a real izar una 
exposición un tanto diferente, Ya que sabemos de antemano que existen 
problemas serios que nos velan l a  i n f o r m a c i h  obtenida de otros aspectos 
del comportami en to  laboral. 

Ausentismo. 

Como ya se ha mencionado, Laminacibn es e l  Departamento con un 
mayor índice de obreros que incurren en e l  ausentismo, en comparación con 
los dembs Departamentos de toda l a  Planta (tan sólo e l  14.7% de los 
obreros no tuviercin fa l ta  en e l  t r imest re  analizado). 

Esto nos abre de entrada un sesgo en e l  anblisis del ausentismo, ya 
que no se podrá hablar de perf i les que tienden a fa l t a r  menos sino que más 
bien se tendrá que hablar de los  obreros que no " fal tan tanto'. 

Analicemos los perf i les mas representativos para darnos una idea de 
la situación global: i 
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' 

Perfil W: de obreros 

21 A 25 860s 35.29 
26 8 30 años 26.47 
Sol teros 55.88 
C8ScidoS 44.1 1 
Secundaria Terminada 50 O0 
Primaria Terminada 14.70 
ingreso en 1980 41.17 
ingreso en 1984 20.58 
Ingreso en 1985 20.58 
Origen Campesino 35.29 
Origen Obrero 17.64 
Ocupaci6n Ant. Camp. 17.64 
Ocup. Ant. Obrero 44.1 1 
Ocup. Ant. Empleado 17.64 

relación al Departamento 
W: de obreros 
cero faltas 

0.0 
22.2 
15.8 
13.3 
11.8 
60-0 
21.4 
14.3 
14.3 
25.0 
16.7 
33.3 
13.3 
16.7 

Como se puede observar sólo existe un perfil que no se muestra tan 
faltista (e incluso se puede considerar que tiene un buen porcentaje de 
asistencia si lo comparamos con el Índice general de la Planta 47.03%; sin 
embargo, su baja representatividad no nos permite asegurar que esa 
tendencia sea confiable. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la  información obtenida por medio 
de las entrevistas encontramos que los obreros de Larninacih ya 
consideran como normal que exista el ausentismo y, mas a h ,  es el Único 
Departamento en el que se habló €~blet-t€~mente de que se falta por 13s 
'pach€ingaS": . 

"Aquí simplemente se falta por las pachangas o simplemente porque , 
no te dan ganas de ir y no vas ... Hay otros que les duele perder la feria y no 
faltan ..." 

Por medio de las entrevistas no pude salir de este tipo de 
testimonios porque simplemente los obreros están convencidos de que las 
faltas son "naturales". 

I 

Sin embargo, como se puede apreciar en el testimonio también se 
está notando la falta de 'motivaci6n" como un elemento que entra dentro de 
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la  explicación del ausentismo en Laminación, por l o  cual quisiera 
mencionar una cita que es producto de ia visibn de varios obreros de 
Desbaste en relación a1 Departamento de Laminacion. 

'La gente en Desbaste no falta porque no hay política como en 
Laminacih; alla tratan mal a la gente y la están presionando mucho 
mi entras trabaja". 

(Nota: Es de varios obreros porque a pesar de que tan sólo uno menc 
idea, otros obreros presentes reafirmaron esta posici8n.l 

on8 la 

Este es el único elemento recurrente que se pudo rescatar de tro del 
Departamento de Laminación para explicar el ausentismo, el cual si bien no 
nos explica del todo las causas de éste sí nos aproxima hacia una hipótesis 
con cierto grado de validez y l a  cual ser6 reforzada cuando se aborde el 
punto sobre la productividad en el trab9jo. 

Higiene y seguridad industrial. 

A pesar de que la mayoría de los puestos se encuentran ubicados 
dentro de los  púlpitos, las posibilidades de accidentes aumentan porque 
buena parte de la jornada de trsbojo, los obreros $e Is pasan fuera de ellos, 
ya que deben de estar ayudando, ya en los atorones o ya en algunas tareas 
de mantenimiento. 

Estadísticamente encontramos Io siguiente en los accidentes de 
trabajo: 

En términos generales, Laminación tiene un índice de obreros sin 
accidentes del 70.58%, es decir, es el segundo Departamento con menor 
número de obreros accidentados. 

A l  analizar este porcentaje por perfil, encontramos que es 
nuevamente determinante la edad en la  explicación de los accidentes ya 
que su comportamiento es una curva perfects que indica que a menor edad, 
mayor h d i  ce de accidentes y viceversa.(48). 

I 

Una excepción a esta regia, que es importante mencionar porque 
habla de l e  gran adaptabilidad que muestra este tipo de obreros a l  trabajo 
en la  Empresa es el caso de los  obreros con primaria terminada, ya que 
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también en este Departamento no presentaron accidente alguno. 

En lo que respecta a la antiguedad la curva es perfectamente clara de 
que a mayor Antiguedad menor el indice de accidentes, por lo  que queda 
comprobada la necesidad repetida que existe en la mayorÍa de los 
Departamentos: cursos de inducción al trabajo industrial. 

Cabe aclarar que explicar los accidentes sólo a traves de la Edad y la 
Antiguedad no es suficiente ya que existe una realidad que no podemos 
negar: los puestos de los de miis baja antiguedad son puestos que, por lo 
menos en este Departamento, se pueden considerar mas peligrosos porque 
no realizan sus funciones dentro de un pulpito, sino que están manejando 
constantemente material pesado, caliente y hasta equipos de corte. 

Esta situación se  refleja directamente en las opiniones de los 
obreros en relación a las condiciones inseguras que observan los propios 
obreros, las cuales casi s e  reducen a súgerencias en relación al 
mantenimiento del equipo de corte. 

Uso del equipo de seguridad. 

En términos generales el equipo de Seguridad s i  es utilizado rr 
cotidianamente en Laminación, sin embargo, se  detectó un elemento 
'negativo" que afecta indirectamente el uso de éste: la actitud negativa del 
j e fe  de Departamento al uso del equipo básico de seguridad. 

Por desgracia no fué posible evaluar que tanto afectaba este "mal 
ejemplo", sin embargo, era import8nt.e mencionarlo porque debe ser tomado 
en cuenta que la comparación puede influir en el no uso del equipo de 
seguridad y más en obreros que trabajan en púlpi tos  ya que existe la 
tendencia a que éstos se  desacosturribren a su uso por el mismo hecho de 
que desarrollan su traba j o en 1 ugares cerrados. 

Visión sobre el rendimiento en el trabajo.. 

Por las caracterkticas de la producción en este Departamento, en 
este apartado tan sólo nos concentraremos en la concepción sobre los 
turnos y sobre satisfacción en el trabajo, pero en términos generales, ya 
que es difícil ligarlo directamente con la productividad porque no tenemos 
una explicación de la causa por la cual el molino de barras tiene tantos 
problemas para trabajar continuamerite. 
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Turnos. i 

Vuelve a ser recurrente que los obreros se  refieren al turno de la 
noche como el mas d i f  Ícil , pero haciendo bnf asis en que la noche "se hizo 
para dormir". 

Sin embargo, también encontramos una tendencia importante B 
afirmar que, a pesar de que en la noche el sueno hace rnis pesado el 
trabajo, es mucho menos pesado en el sentido de la relación humana, 
porque se  evita la presibn de los j e fes  ya que estos no vienen de noche. 

' 

'Los turnos no son a gusto de uno, es necesidad de la Empresa ... Que 

Aunque por otro lado "La noche también tiene su lado bueno: te  dejan 
mas diéramos por trabajar de día ..." 

trabáJ8r libremente y conforme a tus conocimientos; sin presión". (O.E. 
Nivel 8, Origen Obrero). 

Esta situación comienza a ser un parametro para medir la 'presión" 
que sienten los obreros en los diferentes Departamentos. Sólo cabría 
preguntarse si efectivamente, cuando se trabaja de noche se refleja en 
indices de producción en comparación con los turnos de día. 

De cualquier forma se está hablando de u n  cambio de ambiente con l a  
entrada y Salida de los jefes y, si a esto añadirnos que no es recurrente en 
todos los Departamentos, podemos afirmar que la Administración vuelve a 
desempeñar un papel central en la explicación del comportamiento laboral. 

Satisfacci6n en el trabajo. 

Este fue el tema sobre el que mas información se  obtuvo, ya que se  :, 
está íntimamente ligado con la relación que se establece entre los 
diferentes grupos y jerarquías al interior del Departamento. Por este 
motivo se presenta la información obtenida en base 8 dos bloques: 

a) La falta de motivación por la mala relación entre el mando y los 
operadores; 

I 

I 

b) "Desmotivacibn" por l a  mala re lac ih  con los supervisores 
específicamente (causada por 13 presencia de los jefes superiores, por un 
iádo, y por falta de "tacto" de los propios supervisores). 
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El primer punto es el que por mucho se mostró como mas recurrente 
en las entrevistas obreras, pero por su misma recurrencia esta referido a 
su vez, a los aspectos diferentes de la  relacidn obrero-dirección. A saber, 
la falta de respeto tanto en la operaclan del trabajo como en el "derecho de 
puesto"; todos los aspectos rel8cionádOS con l a  forma de trato por parte de 
1 a supervi si ón: 

En el primer punto se encontró sobretodo una constante repetición de 
un descontento que hace que los obreros se sientan desmotivados: no hay 
respeto en la  antiguedad para la  promocih de los puestos. 

Con excepción de los obreros con nivel bajo (ayudantes generales), 
todos los demás obreros entrevistados aseguraron que exist ían 
irregularidades en los ascensos de puesto ya que no se estaba respetando 
la antiguedad. Mencionemos algunos ejemplos: 

"En este Departamento hay división alrededor de los jefes porque hay L. -- 
preferentismos: se dan fricciones alrededor de los ascensos porque no se 
respeta la  línea y eso desmotiva ..." @.E. Nivel 9, Origen Campesino). 

"Los mismos supervisores han ocasionado que los obreros se lleven 
mal, sobre todo porque, con los ascensos, han crecido dos grupos: los que le 
hacen la  "grilla" (la "barba") para que les den chance de ascender y los 
otros que, aunque tengan antiguedad, no les dan la  oportunidad de aprender 
o de subir ..." (O.E. Nivel 8, Origen Obrero). 

'Hace como medio año tuve un problema con un supervisor porque no 
respetan tu puesto ... uno está de hornero y te mandan a barrer o te mandan 
a otro puesto." (O.E. Nivel 9, Origen Campesino). 

Independientemente de l a  exactitud de la  descripción de estos 
testimonios, se muestra una tendencia acentuada al descontento por la  
forma en que se estíin haciendo los intercambios de puesto. 

Cabe aclarar que, para que exista esta situación debe haber (81 menor 
teóricamente) un8 condición básica: un gran rezago en cuanto a 
promociones en los diferentes puestos ya que sin esto, no podría llevarse 8 

cabo porque rompería con los propios estatutos de la  Empresa. 
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Así pues, el no respeto al que se refieren los obreros esta centrado 
en el no respeto en los cambios de puesto temporales. Esto tiene 
como consecuencia, en primer lugar, que existan diferencias salariales 
(por sustituciones) entre los obreros con diferente antiguedad, pero 
afectando negativamente a aquellos que poseen mayor tiempo de estancia 
en la fabrica; en segundo lugar, a pesar de que por contrato colectivo (49) 
los obreros con mayor antiguedad tienen mayor facilidad para ganar el 
puesto superior, estos se encontrarán -siguiendo el planteamiento de los 
propios obreros- en desventaja porque no han tenido oportunidad de 
practicar en el puesto superior. 

,,"' 

Ahora bien, este no es el Único aspecto que se maneja como falta de 
respeto a l  puesto, ya que también parece haber problemas al estar 
ejecutando lac funciones propias del puesto. 

'Otra cosa que desmotiva es la falta de confianza que a uno le  tienen: 
el jefe de turno o el jefe de operación meten la mano ... y ¿Por qué si el 
responsable soy yo? ... 

Por ejemplo, ha habido veces que yo le  estoy subiendo la temperatura 
gradualmente (como dice l a  especificación) y llega el jefe y le sube de 
jalón ... yo entiendo que es por Is tensión que tienen de sacar la producción 
rápido, pero creo que debería haber confianza y si hay un problems pues les 
hablo ...' (O.E. Nivel 8, Origen Obrero). 

Por otro lado, también surgieron coinentarios sobre el no respeto a l  
tiempo extra: 

'No le respetan a uno su tiempo extra; al principio, cuando no venís 
mi relevo, yo siempre me hacia a l a  idea de que tenía que cubrirlo, pero de 
repente decía el supervisor: no te quedes, yo l o  cubro con otra gente ... 

Es por esto que ahora no siempre me quedo, porque no respetan tu 
tiempo extra." (O.E. Nivel 9, Origen Obrero). 

En síntesis, se puede afirmar que existe un ambiente inestable en el . 

Departamente de Lamínación porque también son inestables (y en ciertos 
casos, -bajo el punto de vista obrero- hasta ilegales") las decisiones de 
mando. 
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Ahora bien, en lo que s e  refiere al segundo punto (mala relación' con 
los supervisores especificamente), la mayor parte de los testimonios se  
limitan a hablar sobre la fuerte presión que ejercen los supervisores y 
sobre la falta de tacto que tienen en su trato personal. 

En lo que respecta a la presión, los obreros s e  manifestaron de la 
siguiente manera: 

+'No es tan adecuado el mando en Laminación porque nos sentimos 
muy presionados: es  por eso que s e  trabaja mejor y hasta se  produce más 
en e1 turno de la noche ... 

Es que yo creo que para m8ndarJ está el supervisor y los jefes no 
tienen nada que estar haciendo aqui, porque, con que estén aquí, no 
sabemos mis ni producimos mejor porque nada mes estan viendo y 
ordenando ..." @.E. Nivel 8, Origen Obrero). 

+'Siempre la presión va a existir, sin embargo el supervisor se ~ 

siente mejor cuando esta el je fe  y uno siente el cambio ... El que los jefes 
del Departamento estén abajo en el area, no debe ser: creen que porque 
están abajo va a salir mejor todo, pero a lo  mejor se riega mfis la sopa ..." 
(O.E. Nivel 9, Origen Campesino). 

En este punto nuevamente encontramos una constante, pero ahora 
referida a la presencia de los jefes en el area. Sobre este punto,  
conocemos que hay diversas teorías que ápuritan que la Administración a 
nivel je fe  de Departamento o a nivel Gerente, es más efectiva en las 
oficinas (solucionando problemas de calidad, detectando las causas por las 
cuales no se  puede producir en forma constante, etc.) que tratando de 
solucioner problemas en el irea de produccibn. 

Las consecuencias de que en Laminación se  esté llevando a cabo un 
tipo de administraciítn corno ésta, es que por sí misma causa problemas 
directos en la producción: 

Por la gran presión que se  tiene porque la linea no "jala" bien, se 
trata en primer lugra de solucionar este problema mediante su presencia 
en el area: sin embargo, esta medida no ha podido solucionar el problema 
mayor, si tuación que hace que se  sientan presionados, y su presencia en el 
area sea "dura", lo que a su vez, genera el que es, -a ojos de los obreros- el 
problema principal: mala relación entre obreros y supervisores. 

I 
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Pai;ando el segundo aspecto del punto que s e  refiere a la 
"desmot ivi tzjrJn '  por k nísis relacion entre obreros y supervisores, es 
decir, B 1s f a i k  de tacto de los supervisores que los obreros visualizan, 
encontrsinjjs rJL& los Puritos de vista siguen los siguientes lineamientos: 

111 E::isteri situaciones de dobles órdenes. 

2) Nc) sir estatiles en su trato: "a veces tienen arranques y a veces .,- 
son trsw~uilos" Dor I C ~  cual se hace dificil su trato. 

3)  Nri val[ ran el trabajo bien hecho y si el que sale mal. /' 

4) Mue. i tm def'contento cuando se les sugieren acciones para 
mejorsr el trabajo. 

Nci d u d w m  de que exista la tendencia aquí cefialada, porque, con 
tantos ter t-irnciiios, d ojos cerrados uno se puede dar cuenta de que "algo 
anda mal" rn e ; te  DeFtartamento. Sin embargo, ¿cuál es el origen de este 
trato 1 r:-e:plm '' 

Sin dud2 está en las condiciones como se esta presentando el 
proceso di: Trel:ia jo: 

Aqiri, el !irupo obrero parece estar controlado por la maquinaria en 
ve2 de que &tc: fuer'7 controlada por los trabajadores de laminaci6n, y es 
precisamente bsta q t - i i h  est8 '~Ontrolando" de forma directs o indirecta el 
compor-tsrnixi o 1abI::rúl: desmotivación de la gente y por tanto 
ausent-isniú, h? coiidiciories tan peculiares de "rendimiento", la rriala 
relaciki entre obreras y supervisores, y hasta la rnalú relacion que se da 
entre los pripios obreros. 

Fat-& teminar, quisiera exponer un testimonio que refuerza la 
concl tiui ti t i  at-'-1 ba rncncionada: 

"Los :;upervicores tienen cosas como no respetar el puesto o, como 
hay mucho tiempo que la  línea esta parada, hay fricciones', (0.E: 
Nivel 9, Origeri Obrero). 
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Capaci tación y adiestramiento. 

No fub posible abordar este punto muy Profundamente ya que los 
obreros dedicaron la mayor parte del tiempo de las entrevistas a la 
relación concreta que guardan con los jefes de su Departamento. 

Debido a esto, sblo hare referencia a un punto que ya fué tratado 
anteriormente: la  movilidad de puestos que se est8 llevando % cabo, por los 
supervisores, al parecer, cotidianamente. Esto nos habla, de entrada, de l a  
existencia, lo cual tiene sus consecuencias mis significativas en los  
puestos superiores en dónde -al parecer- se puede localizar la causa del 
"mal funcionamiento" del molino de barras. 

Rotación de personal. 

SegÚn se pudo detectar, l a  rotación en este Departamento no es muy 
acentuada, sin embargo, a Últimas fechas de esta investigaci6n se 
presentaron casos cualitativamente importantes, ya que se trataba de 
obreros con niveles salariales altos. 

Esto nos señala una tendencia enContr8d8: l a  gente en laminación no 
rata hasts que han alcanzado un nivel alto,. y por tanto tienen l a  posibilidad 
ya sea de colocarse en otra industria o de indépendizarse del trabajo 
i rrdustri al. 

La Única explicación encontrada del porqué de la salida de los 
obreros de laminación se centra en la maia relación cotidiana que se 
establece en general en todo el Departamento. Sin embargo, esta 
explicación fué ~tContrad8 por terceras personas por lo cual conviene 
manejarla a nivel de hipótesis, aunque no creo que sea de dificil 
comprobación. 

2.6. Departamento de Acabado. 

El hecho de que este departamento tenga peculiaridades importantes 
(cfr. Proceso de trabajo Departamento de Acabado) trajo repercusiones 
importantes en la información obtenida: los datos producto del anÉilisis 
estadístico indican comportamientos radicalmente diferentes a los 
encontrados en otros Departamentos y, los obtenidos por medio de las 
entrevistas son sesgados, por un lado, (y principalmente) por l a  
dependencia que se tiene con respecto al Departamento de Laminacihn, y, 
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put- ctrc, por las diferentes posiciones que se tienen, según sea el puesto 
for nial que se ocupe (que se s in tet iza en s i  se es ayudante general o no se 
es ' 

As;, til analizar estadisticamente este Departamento, se detectó que 
l o  ;&e! 13 caracterizaba es que encontraba un mayor indice de accidentes 
(5: _ '  7% de ohreros sin accidentes), l o  que nos hizo pensar que nuevamente 
el x p e c t o  administrat ivo era e l  determinante, ya que todos los 
Dc psrt tmentoc de l a  Gerencia de Laminación (Acondicionado, Laminac ih  y 
A( ljt ado) presentaban indices negativos en diferentes aspectos: 
Al mdicionsdo con e l  mayor índice de rotación, Laminac ih  con el  mayor 
iniii:e (le ausentismo y Acabado con e l  mayor lndice de accidentes. Sin 
emb 3rg0, haciendo un seguimiento poster ior  de los accidentes en Acabado, 
SP p Ido detectar que l a  muestra estaba sesgads, ya que, en meses 
pf l  ;teriore!; los  accidentes se redujeron de forma importante kfr. 
et.i'.revista con Encargado de Seguridad Industr ial  y ex j e fe  del 

ir irtrimento de Acabado). 

f u e r m  dos elementos los que inf luyeron en este cambio: 

el) No exist ió presión de trabajo porque Laminación estaba 
proluciendo aún menos que en meses anteriores (cfr.  Jefe de Deptú. 
5 )  y, 

ti) Se realiza6 una campaña de Limpieza que según se detectó, tendis 
8 que fuera realizada en forma periódica. 

E:n el momento de real izar las entrevistas (enero de I%%), con 
CI m!t-o'3 de este Departamento, sobre todo con obreros que ingresaron a 
pljr f . i r  de julio a agosto de 1985, ya ria ConC&ptuZ¶1iZab8n que el 
E~psr temento  fuera peligroso o que sucedieran con frecuencia accidentes 
en :u krea. 

lis por  esto que se tienen que poner en te la  de duda l o  encontrado 
riilxliaiite e1 análisis estadit ico en l o  que se ref iere a accidentes en este 
hpar tamento.  Hay que subrayar también que esta decisión es obligada por 
una de las característ icas que hacen peculiar a Acabado: el papel 
dr!pr!ndiente que juega del departamento de Laminacíah. 

." . , ... *, , , I /  ' 
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Hecho este conjunto de aclaraciones que, para lograr presentarlas 
fur: necesario hacer una excepción en cuanto al órden de la presentacion 
ac~istumbrada, pasemos a analizar los aspectos del comportamiento 
1 atiúral: 

Asistencia (39.í3W de obreros con cero faltas). 

La asistencia de los rangos del perfil se  nos presentan, en un 
principio, como diferentes a las tendencias generales encontradas en otros 
Dppsrtamentos; por ejemplo, encontramos que a menos edad, mayor pindice 
de ausentismo; los solteros faltan en mucho mayor grado que los cacadx 
(con una diferencia del 20% de obreros sin falta alguna); existe una curva 
de antiguedad que tiende hacia que obreros con mayor antiguedad faltan en 
nianor medida que los obreros con ingreso reciente, etc. 

La causa de esta situación es  sin duda lo peculiar que resulta el 
ikpartamento, en el sentido de que hay un gran número de eyudantes 
gcnerales. Dicho en otras palabras, para analizar este Departatnentú hsy 
que conceptualizarlo como un Departamento de ayudantes generales. 

En este sentido al realizar las entrevistas y sobre todo en el tema de 
ausentismo, fue prbcticamente imposible encontrar una recurrencia, ya 
que, a pesar de que cerca del 60% de los obreros de Acabado tuvieron prir l o  
menos una falta durante el trimestre analizado, las respuestas 
eiicontradas al porqué del ausentismo se reducian ya sea a su no 
existencia de forma acentuada o a decir que se  falta de vez en cuando por 
IriOtivo de las fiestas patronales. La c6usa de esta situación está dada por 
ell hecho de que el obrero de recién ingreso (ayudante general) en pocas 
ocasiones habla abiert8mente del tema como el ausentismo, por su propia 
'7 nseguri dad' dentro del organi grama f abrí 1. 

Es por todo esto que tan s91o es posible recurrir al anblisis 
estadístico, que puede servir para una posterior aproximación hacia los 
obreros con puesto de ayudante general: 

Estadísticamente encontramos lo sigui ente: 

a) Edad= 

Existe una curva perfecta que nos indica que a mayor edad mejor 
índice de asistencia. (50). 



Hay aqui una gran d*ferent:is entre solteros y casados { del 20% 
aproximadamente!, en la :ut: l o s  p;rmeros se  manifiestan como menos 
faltistas (casados 30.8% de otm-o:; con cero faltas y solteros 50%). 

e) Escolaridad= 

Aquí si es recurrente lo enmntrtado en casi toda la plants: los que 
concentraun un mejor ínc‘ic2 de asistencia son los obreros con Primaria 
Terminada (57.1 ,%I y se hac? aiiri n18s representativo si l o  comparamos con 
obreros con Secundaria Termiriada (indice mes representativo del rango) 
que tiene un 16.7 1 %. l a  j i f  erencí8 tan grande de porcentajes nos hace 
pensar que este es el elmetiic! rt-tijs importante de contra?acibn, ya que se  
trata aqui de ayudantes eri su tmayoria. 

d) Antipdad= 

Lo más important>. de resltsr es que los obreros de Acabado tienen 
poca antiguedad, lo cual e:. Icigico si nos basamos en lo antes descrito que 
& su vez est6 reforzandose con este elemento (Aproximadamente el 70% de 
los obreros esthn entre Is; antigidedades de 84 y 85 de una muestra tomada 
B partir de mayo 1985). P T  otro  lado, aunque la curva es corta, 
encontramos la tendencia de qiie a mayor antiguedad, mejor es el índice de 
Asistencia. {lncluyendr a p  los obreros con ingreso en 53 que en la 
mayoría de los Departainentos rompía esta tendencia). Esto no hay que 
verlo aisladamente pori’guJ a1 corripararlo con la edad, eticori!rarnos que 
existe una correlacibn mi.m cdsd, antiguedad (ambos como parte de un 
proceso de adaptación 1.i liid~stri8 siderúrgica) y ausentismo. (50). 

e) Origen Social=- 

Se encontró que e1 origen social campesino constituye la abrumadora 
mayoria del Departamento, cerca del 80% con un índice de obreros con cero 
faltas del 40%. Si corrlpórsrrios este índice con el índice de asistencia de 
obreros con origen social catrip~sino de otros Departamentos, observamos 
que esta muy por debajo de &tos, lo cual nos hace pensar que es posible 
que en un principio el pritcrm de adaptación, sea un proceso dificuitoso y 
que, posteriormente, sean precisamente los campesinos los que mejor se 
adapten. 

i 
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fj cicupación Anterior= 

Erícontramos un elemento muy "sorprendente': los obreros con 
ocSiysciUn snterior campesino es uno de los arreglos que acumula un indice 
dE obreros con cero faltas mas bajo (apenas el 20W), mientras que los 
u t  r-ems con ocupación anterior obrera se  encuentran en el nivel medio del 
Utqia t-t ar-rientó (38.5%'). 

Estos dos últimos elementos (origen social y ocupación anterior) nos 
i r  r:ljnan a pensar en una hipótesis que podría ser  aplicada a nivel general: 

El proceso de adaptación campesina a una nueva fibrica es 
pt obierribtico (pars las Empresas) sólo al principio, ya que posteriormente 
( f  ii~it'idti se inicia el ascenso dentro del escalafón industrial), distingue 
c ~ n i o  el mis "adaptable". 

Esta no puede ser contestada sino hasta que se  realice un anhiisis 
t marido en cuenta tan sólo a los Ayudantes Generales, por ejemplo. 

De cualquier forma, considero que, estamos en posibilidades de 
E >iget-it-, CUando menos, un elernento central en la explicación de iri 
tl*;ictencia en Acabado: el Grado A C 8 d h i C O  (como un elemento "f i jo"}  y la 
hqtiguedad y la Edad como dos elementos periódicos que hacen referencia a 
I fi proceso de adaptación que se est6 teniendo que pasar. 

Higiene y Seguridad Industrial. 

Poca es la preocupación que manifiestan los obreros de Acabado 
obre e l  ambiente f isico del Departamento. El Único elemento manejado 
o m  dificil  es  el Flejador, ya que el flete se pone cuando el rollo aún esta 
al lente. 

Es dificil poder sugerir una solución a este problema, ya que además 
de que e1 trabajo de flejado sólo se hace cuando se esta SaC&ndO 
j :míwxión en rollo (no es constante), las condiciones actuales del proceso 
de trabajo obligan a que se  tenga que hacer de esa forma, sobre soto porque 
?1 acero aún es maleable y porque, además, al no hacerlo así traeria 
problemas de 6rden en el área de Acabado (recordemos que el desonrden del 
rnsterial ha sido en ocasiones, el problem8 principal del Departamento). 
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t Uso del Equipo de Seguridad. 

Este es un Departamento en donde el equipo de seguridad es utiiizado 
rci .;clanamente, y a donde la gente ni siquiera s e  cuestiona su "necesidad 
Cfe ' J C  o", ya que saben, por un lado, que gran parte de su trabajo se realiza 
'e : ](:niendo" directamente su cuerpo (porque en su mayoria realizan 

de I rroceso de trabajo, como serían excesivo calor o excesivo esfuerzo 
-: í 1 c o, que impidiesen su uso. 

18'iut es de ayudantes generales), y, por otro, no existen situaciones propias f 

El Único problema detectado es el t i p o  de guante; segun los obreros,V 
6: t E es demasiado grueso y no les permite hacer algunos movimientos 
f i  * o  :.; aunque en otros casos es miis conveniente el guante grueso porque se 
mins?ja material calinte. 

De cualquier forma, es importante evaluar esto ya que, m e  atrevería 
8 t~s;gurar (y este reporte ha llevado 16 linea de demostrarlo) que no es una 
s ' usc ih  que se les haya "ocurrido" fl los obreros sino que es obligada por 

mismas características del proceso de trabajo. 

Visión Sobre el Rendimiento en el Trabajo. 

Son dos elementos los centrales que surgieron alrededor de este 
1. !n-a y que, nuevamente, son determin~dos por el proceso de trabajo: 

a) No existe problema para sac3r la producción; 

b) Si se  es Ayudante General u Operador, influye directamente en la 
c m:epciÓn sobre el rendimiento en el trabajo. 

En términos generales, se hablaba de la no existencia de presión para 
! ix 2 3 -  el trabajo,.ya que en ciertas ocasiones "ni trabajo había" (referido 
I q~ i tan sólo a la no realización tie funciones específicas del 
I q  artamento) o er8 reducido. Esto se debe 3 la dependencia directa que 
t w e  este Depfrt8mento con el Departamento de Lamlnación. 

Es por esto que tampoco se manejó como 'problema" turno alguno, ya"' 
t I IF todo consiste en "acostumbrarse". 

En lo que respecta al sentimiento de motivación encontramos entre 
iyiidantes generales y operadores, ya que, si bien todos manifestaron no 



sentirse presionados ni por el trabajo n i  por la supervisión (que es  lo que 
csrscterizs a la Gerencia de Laminacih en el caso de los Departamentos 
d e  Acondicionado y Laminación), los operadores sí consideran que existe 
dtisrnotivacih debido 31 mal estado (por la falta de mantenimiento) del 
equipo de producción. Esto trae como consecuencia que en repetidas 
ocasiones se  deban realizar 'trabajos innecesarios" o dobles (por ejemplo, 
que en la enderezadora de deba dar más de una pasada porque simplemente 
l a  trhquina no est6 bien). 

Ahora bien, cabria preguntarse: ¿porque en este Departamento no se 
lleva a cabo un tipo de supervización "dura" si es lo  que caracteriza en 
gcneral a l a  Gerencia?. 

Se encontraron dos elementos que entran en juego, aunque no en igusl 
rn 8 gni t Ud: 

a) El aspecto determinante es que Laminacih no esta produciendo a 
un ritmo estable, por lo  cual ni hay premura de sacar 1s produccih en 
Acabado, y, ademas, los ojos de la Gerencia en general (incluyendo al 
rriisrno Jefe del Derpartamento de Acabado) e s t h  puestos en este 
p TO b 1 ema. 

I b) También se manejb que los supervisores venian de "MA, por lo 
cual, su "estilo" es blando (cfr. Ex j e fe  del Departamento de Acabado). 

Se encontraron dos tendencias generales: 

a) Les corresponde a los de Control de Calidad (Ayudantes Generales). 

b) Depende en mucho del buen estado del equipo (Operadores). 

Capacitación y Adiestramiento. 

Podríamos reducir a una la necesidad de capacitación de este 
Departamento (que al igual que en los demás ha recibido una capacitación 
casi nula): cursos de inducción tanto a l a  seguridad industrial como al 
desempeño en si del propio trabajo. 



E n  el caso de los operadores se  encontró que ellos consideran no b’ 

ner I? i c t  t- capacitación aiguna porque las funciones de su trabajo ya las 
coti.:l en Sin embargo, al tener el problema del equipo de producción, 
SU~N ri?ti c~~rsos que los capaciten para poder arreglar la propia maquinsris. 

Rotacibn de Personal. I 
! 
t 

E!, prkticamente nula 13 rotación de personal (en el sentido aquí 
r n w y 3 ~ 1 0 :  obreros que salen de l a  f8brica) ya que hay una cadena de 
BSLE ISC atrayente (via Laminacibn), además de un ambiente labúrsl, que se 
mrQ rh ICE testimonios obreros, como favorable. 
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CONCLUSIONES 

1. Hacia Is Explicacihn del Comportamiento Laboral Obrero. 

En esta investigación se trataron de relacionar dos tipos de 
infortnación: l o  qué la  gente dice y i o  que l a  gente hace. Para acercarme a 
lo que la gente hace se partió de un anblisis estadístico que, con todas sus 
lirnitantes, me permiti6 orientar l a  investigación hacia los  Departamentos 
de Produccibn, lo que a su vez permiti6 deftmstrar que, en l a  explicacibn 
del comportamiento laboral, no es posible hacer a un lado l a  variable que 
se refiere al espacio físico en donde se lleva a cabo una parte fundament81 
del proceso de valorizacibn y, por tardo, un espacio f ísico que envuelve una 
gran cantidad de relaciones sociales (relación obrero-obrero; relscibn 
hombre-mbquina; relación entre el obrero y su jerarquia; etc.),es decir, el 
Departamento de Producción. 

Aunque se demostró mediante el an8lisis estsdísticá del ausentismo fLx: 
y de los accidentes de trabajo que el Departamento de Producción 
resultat18 el elemento central, no es suficiente quedarnos a ese nivel 
simplemente porque considero que la información nos da l a  posibilidad de 
rou!izar un analisis más profundo del comportamiento laboral. Veamos 
nnrniiq: . .  

Al analizar el ausentismo, definitivamente se encontró que l a  
variable de Departamento resultaba ser central en su explicacibn, sin 
embargo, Is realidád es mucho mas cmpleja y con esto no basta. Así, al  
interior de los diferentes Departamentos se abre todo un universo de 
posibles explicaciones que también deben ser abordadas. 

En el caso del Derpartamento de Acería un rasgo del perfil obrero 
resul tb aparentsmente l a  variable mis  importante del ausentismo: l a  
cercanía con el trabajo campesino. 

Ahora bien, este rasgo del perfil por sí mismo no explica cosa I 

alguna; por el contrario, es necesario incorporar l a  variable proceso de 
trabajo para entender porque es precisamente el obrero que hays tenido 
contacto con el trabajo agrícola quién mejor se adapta a l a  organización de 
la produccibn de este Departamento: se trata de un obrero que "aguanta" e1 
trabajo pesado que implica el trabajar en una siderúrgica. 
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El proceso de trabajo tambibn resultó una variable central en las ..” 
causas del ausentismo en otros Departamentos, sin embargo, la variable 
dependiente (que en el caso de Acería sería el rasgo mencionado del perfil 
obrero) fue distinta: la forma de ejecutar el mando que aquí se  ha 

manejado como administracidn. 

Por esto se  debe cocluir que la administración no puede ser hecha a 
un lado cuando nos refiramos al proceso de trabajo, ya que su influencia 
puede, incluso, modificar radiC3lmente 18 cotidianidad laboral que genera 
la propia relación hombre/mhquina. 

A la luz de l o  anterior, considero que no es posible eludir una 
díscusihn: ia “adaptabilidad” del campesino al trabajo industrial, que es 
parte de una problemática más amplia que trata de la proletarizacibn del 
csmpesi no. 

En base 8 los resultados de esta investigación, puedo afirmar que/‘ 
debe replantearse la concepción de que el campesino dificilmente se 
adapta a condiciones industriales de trabajo. Sin duda existen elementos 
que se  llegan a convertir en una traba para la adáptaci6n campesina al 
trabajo industrial (tales como la realization del trabajo agricolá en forma 
simultbnes con el trabajo fabril, las fiestas patronales, peregrinaciones, 
ritc.) sin embargo, considero que es necesario relacionar todas estas 
variables extráfabriles, con los fenómenos que se desarrollan al  interior 
de la fábrica (el anilisis del proceso de trabajo, principalmente) y eso es 
un trabajo que resta por hacer. 

Para el caso en que la variable dependiente fue el t i p o  de 
administración que se  lleva a cabo en cada Departamento se nos present8 
un fenbmeno que podríamos llamar como la “conciencia” del capital que 
interviene activamente en el ausentismo y que no es, ni más ni menos, que 
el equipo de adm;nistradores de la Empresa. Estos agentes del capital 
realizan acciones para que la produccibn se lleve a cabo de forma 
“eficiente”. Sin embargo, el nivel empirico al que trabajan no les permite 
lograr, en todos los casos dicha eficiencia. 

! Independientemente del mayor o menor grado de “eficiencia” en el 
control del eusentismo, l a  simple reieición entre administrativos y obreros 
nos lleva en el nivel de la teoría a por l o  menos dos reflexiones 
important es: 



190 

En primer lugar habría que concebir que una de las funciones que 
'debe cumplir" el administrador es l a  de evitar que el obrero se reapropie 
de su fuerza de trabajo (esto independientemente de si el administrador 
provoca, por su forma de ejecutar el mando, un mayor ausentismo). De ahí 
que el que es considerado como un administrador "buena gente" (corno es el 
caso del jefe de Derpartamento de Desbaste) por parte de los  obreros sea a 
l a  vez el que logra que el trabajo no le niegue al  capital esa parte de 
tiempo que significa el ausentismo. 

En segundo lugar, debo decir que aún se encuentra en panales la 
clasificación de l o  que aquí hemos llamado "tipos" de administración que 
no son otra cosa que formas de ejecutar el mando sobre todo en 10 que a 
formas de trato se refiere. Esta clasificación es urgente, porque el 
control capitalista, 8dem#s de no ser homogeneo, tiene consecuencias 
directas en la respuesta obrera e incluso en l a  visión que los trabajadores 
se forman de su propio trabajo. 

Ahora bien, considero que este trabajo contribuye a dar el primer 
paso para establecer dicha ciasificaci8n ya que, por l o  pronto, se puede 
afirmar que para los  obreros el buen administrador se distingue del malo 
en l a  medida que dicho agente no impida (o que incluso apoye) las 
necesidades que obliga el proceso de trabajo. Dicho en otras palabras, el 
obrero valora el papel que juega en l a  producción, sus fucniones y su 
calificación y, cuando se le impide desempeñar dichos papeles, consjzerci -_  
81 administrador como no apto. Es por esto que considero útil partir del 
qué tan apegada esté l a  administración a las necesidades del proceso de 
trabajo y a partir de ahí intentar l a  clasificación. 

En l o  que respecta a l a  visión que los  obreros se han formado sobre 
l a  higiene y seguridad industrial, el proceso de trabajo concreto en el cual 
se encuentran produciendo, es sin duda l a  variable central de referencia de 
dicha visión. 

E l  obrero tiene perfectamente clasificados los Departamentos masl- 
peligrosos, pero dicha clasificación se manifiesta como algo natural o 
como algo que es producto de errores ya sea administrativos o de los 
propios obreros; como si l a  peligrosidad que genera l a  tecnología fuera un 
elemento inmutable porque la forma de producción así l o  obliga. 
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El midentarse o no, dependió, en terminos generales, directamente ~ i '  

de la peligrii~dad del puesto, aunque se de tectó un perfil obrero que 
estt~dís~ticein~ nte se accidentaba con menor frecuencia: el obrero con 
experier ::it1 aiiterior en el trabajo agrícola. 

Interi :at- aventurarnos a generalizar que el campesino es quien menos 
se accict!nl a creo que seria demasiada peligroso ya que son varios los 
aspecto: q!,e debemos anteponer a dicha información: 

Et1 pr irrer lugar, en el analisis estadístico se consideraron como i accident-es acuellas lesiones que necesitaran de la intervención del I 

Departat?e:itci medico de la Planta, y esto, sin duda, depende de 1% decisión 
subjeti 1 8  de los obreros en el sentido de tomar o no l a  determinación de 
asistir : 1 r'iiiico por X o y machuchn [I escoriación, por ejemplo. 

'wstir cesde este prisms, más que poder afirmar qlie el campesino se 
accider t a inenos que el que haya tenido mayor experiencia en el trabajo 
industrial tendríamos que afirmar que es el campesino quien recurre con + 

menos f -e: uencia al médico cuando sufre algún percance. De cualquier \J , 

forma tf ;ta:.mos ante un ejemplo de 'adaptabilidad" industrial (porque, sin 
duda, 11: crinviene al  capital este tipo de actitudes) y no es, ni más ni 
menos, JUF! de aquel tipo de obrero que ha tenido experiencia agricola 
cinteri c I-. 

E . "  alrol-dar l a  temática de l a  rotación de personal nos permite 
incorprj '-8, u? elemento más en 13 explicacihn del comportamiento laboral: 
en el c&scI eri que la rotación es acent.uada, la planta obrera cambia y con 
ello 18 exi:@riencia industrial del grupo obrero; se modifican las relaciones 
entre gwpo: y jerarquhs y hasta l a  relación hombre-mbquina (hay un 
grupo I;on:;tttnte de obreros en proceso de aprendizaje de las funciones de 
su pue~  toil. Esto trae como consecuencia que pueda ser un elemento del 
compot-ta:ni ento laboral (generado por las condiciones del proceso de 
trabajc y'o por 1s forma de llevar 8 cabo l a  administración) el 
deterrsinmie en l a  explicación de otros aspectos de dicho comportamiento 
tales r;~-rria: accidentes, ausentismo, etc. 

Esto nos obliga B realizar, para posteriores investigaciones, una 
discuc, hi ttiórica sobre l a  influencia de determinados aspectos de 
compr ttarniento laboral sobre otros, ya que la actividad cotidiana del 
traba: 11 ( 4 1  por tanto una parte importante del proceso de trabajo) llega a 
estar rnoidcada por l a  recurrenciá de fenómenos corno el ausentismo, la 

t 
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rotación,  etc. 

La visión obrera sobre el rendimiento en el trabajo es, seguramente, 
un wpecto que nos muestra como es afectado el comportamiento laboral 
por r?l simple "que tan a gusto se  sienten en el trabajo". 

Adicionalmente, esta herramienta anal itica nos permite abordar la 
valoración obrera "de si mismos", elemento que nos pone en el centro de l a  
di Ecusibn sobre la evolución del proceso de trabajo y la lucha constante 
entre capital y trabajo. 

Finalmente y, como complemento 8 la tematiea anterior, se  abordó 
et? este trabajo la visión de los obreros sobre Is capacitscibn y 
adiestramiento. Con este tema se  logró avanzar en 4 análisis de una lucha 
"mu.la' que puede pasar totalmente desapercibida: la lucha entre el J 

cúnncimiento obrero producto de la experiencia en el trabajo y el 
cciriricimiento que el capital considera que el obrero debe de tener pars 
desnrrollar el trabajo con eficiencia. 

Al  respecto la investigacibn arrojó una constante: la capacitacibn 
debe ser difusión de la experiencia obrera porque el producir acero no es l o  
rnismo en teoría que en 18 práctica. 

Si analizamos los alcances de dicha s i tuacih  estamos ante el 
germen de un proceso de reconocimiento de que el capitalista (o rnejor 
dicho, sus administradores, porque son ellos con quienes establecen 
contacto con los obreros) puede 11eg8r a ser obsoleto. Por el momento se 
pirede apreciar una etapa en la que los obreros separan perfectamente bien 
?os campos en los que el administrador no tiene derecho B intervenir. Las 
repercusiones de este elemento pueden llegar al  "extremo"de que el obrero 
se! plantee como innecesario al capitalista y de ahí la importancia de no 
abandonar este fenheno  (43). 

Todo este conjunto de conclusiones hace imposible evadir la 
discusión de dos formas distintas de abordar el comportamiento laboral 
obrero y las cuales se han  abordado en diferentes investigaciones: a) 
agirellas que tratan de abordar el comportarníento laboral mediante la 
c~rnparaci~b de distintos perfiles obreros y b) aquellas investigaciones en 
QUE! la variable puesto de trabajo resulta ser  el concepto que explica el 
carnportamiento obrero ( aunque fundamentalmente se  centran en explicar 
18 respuesta sindical). 
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La variable que en el presente estudio implicitamente se  propone 
C : V O  herramienta bhSic8 para el anblisis del comportamiento laboral es el 
Dt ~~r tamento  de produccibn. Sin duda creo que este concepto es de mayor 
u t  lidad porque nos lleva al terreno de la cotidianidad laboral: no sólo es 
u t  1 para analizar la relación hombre/miiquina, o para la t ípif icacih del 
trIihajo obrero en base 3 13s diferentes etapas de evolucibn del trabajo, 
si io que, esta categoria también nos permite abordar las relaciones que se 
e!):ablecen entre los grupos y jerarquías de trabajo, la influencia de la 
fw-na de organizaciOn del espacio f isico, etc. 

No quiero con esto menospreciar la importáncia determinante de 
I: ?“tos puestas de produccih ( que en algunos casos son quienes orientan. 
ti . m a  parte del comportamiento laboral del Departamento) corno serfan los 
o ’  reros con mayor responsabilidad o con “mayor” oficio dentro del proceso 
dt 1 producto. Sin embargo, quedarnos tan sblo a nivel de puesto, nc nos 
pi t-mite abordar la influencia que e jercen,  tanto la administracih, el 
at ,!biente de trabajo (f isico y de “relaciones humanas”), como la influencis 
ql e ejercen entre si los diferentes puestos que en la realidad conviven y 
g q ~ t ?  pueden pertenecer 8 cualquiera de las etepas de la evolución 

Of esi onal. 

En lo que respecta al grado de utilidad del concepto perfil obrero, 
I miidero que su discusión nos llevaría automáticamente al campo d e  una 
[ I  cicusibn mayor: si la importancia de la vida fabril es superior a la vida 
(1 ia desarrolla el obrero fuers de su lugar concreto de trabajo 
1 ‘rindamenialmente me refiero, tanta a su experiencia laboral y social 
I I  Iterior, como 31 conjunto de relaciones que los obreros establecen en su 
1 I lar  de residencia). 

En este sentido la única eirgumentacián que considero factible B la r/ 
J Z  de los resultados de la investigación es que en la realidad, es un 

’ rapartamento de Producción, conviven obreros con diferentes experiencias, 
’ c r  ejemplo, laborales y los cuales establecen contacto no sólo como 
: cmpafieros de trabajo que se ven todos los días sino organizados por un 
roceso de trabajo que determina l a  concepción sobre la vida fabril. 

Así es que si me preguntbran cual es el elemento determinante, yo 
I ontestaria que es el Departamento de Producción aún cuando ciertos 
1 cf?rfiles puedan resultar como mbs recurrentes a determinados 
:rlmportamientos al interior del Departamento de Producción. 
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t 
! E s  que l a  cúnformaCión d? un grupo laboral no sólo depende del tipo ,- 

de 'indi +icliisl idades" que lo  forman, sino de la forma en 4ue los organizan 
las "i'mesi ia lec" de producción. 

Eri b w  a todo lo anterior habría que decir que nos falta por 
profundiza:- u b r e  l a  influencia que tienen tanto el perfil obrero como el 
puesti? le ;ircducr=iÓn en la formación del grupo obrero real. 

Ahhot-8 Men, seguramente es necesario hablar de las limitantes de 
todo el cot- jmto de afirmaciones: son producto de la investigación de una 
Empr-e :e, (-or determinada antiguedad, perteneciente a una rama e 
instalada ?!n .ma zona geográfica determinada. 

Estrts limitantes relativizan ciertos niveles de información tales 
cúrno, por ejemplo,  la 8daptaCiÓn o no del campesino a la industria. Sin 
ernbwgo, :!n cuanto a conclusimes analíticas como es el caco del uso del 
conre;Ito :)epartamento considero que puede ser generalizado al estudio de 
cualquier ini2uftria. 

Es I-iusible que mucha de la informaci6n tan s6lo se  refiera a la rams 
siderúrgi :.a y por tanto tan solo podamos ioncluir en ese sentido, pero con 
eso 8s tnh cue suficiente, ya que se  trata del análisis de un proceso de 
trabe jo eritratégico a nivel nacional el cual es determinante en la 
explicecvin jel comportamiento laboral (tendencia que ha sido demostrada 
8 uti t [w'í teórico). 

Her;ta aquí se ha presentado una síntesis de los resultados obtenidos 
en la  ~riv~stigaciÓn de la cual es producto el presente trabajo 
ánlt-rifil31ogim, sin emb8rg0, es necesario hacer un balance de estos: 

5e ha demostrado que el comportamiento laboral no puede ser 
tratarlo corrio producto de un conjunto de personas que actuan bajo 
IrnglAso~:; pzicológicos índíviduales. Este elemento es de vital importancia 
si preteridetnos entender el comportamiento cotidiano de la clase obrera ya 
que encciiitr amos, por un lado, que el trsbajo es el elernento central en la 
exC:llii:acih de dicho comportamiento, sin embargo, existe todo un conjunto 
de adrnirtis!radores (incluyendo entre ellos, por supuest#, 8 los psicólogos 
indii*;triales) que estsn presentes en la producción y que conceptualizan el 
cornpcirtrimiento obrero como un acto individual. 



Así, es común escuchar afirmaciones tales como que el "obrero" 
puede ser motivado mediante un tipo general de acciones ye qLte el "psique" 
de casi cualquier ser humano respondería ante tales situaciones. Dicho en 
otras p81abr€isJ para ellos es l o  mismo un obrero de nivel 10, metido en UT! 

horno de fundicibn, que un obrero ayudante general que trabaja en una- 
m8quina esmeriladora; como si no importara el lugar que ocupa en la 
producción, el tipo de relaciones que establece con sus compañeros y 
jerarquías, su vida extrafabril, etc. 

Con todo l o  anterior quiero subrayar que la antropoiogia tiene mucho 
que decir en lo que respecta a la explicación del comportamiento humano, 
ya que, la misma rnetxblogía nos obliga a no poder conceptualizar, por 
ejemplo, u la clase obrera como plans, como si el hecho de pertenecer 3 

una clase convirtiera 8 esos seres humanos en retratos clasistas; el 
concepto de clase es muy Útil, pero estirarlo de tal manera que pretenda 
borrar el sinúmero de diferencias que en su interior se manifiestan, hace 
que el concepto se vuelva ambiguo; que no nos permit8 entender el cambio 
social: con los triunfos y derrotas. 

Pero no sólo los  psicólogos y administradores han considerado como 
plano a l a  clase obrera. Es común entre los llamados científicos sociales 
hablar, por ejemplo, del obrem siderúrgico como de un obrero que se 
iocaliza en una rama estratbgica y que es destinado a llevar l a  vanguardia 
del movimiento obrero. Si algo se pudo detnostrar en este trabajo es que 
existe una gran distancia entre el obrero siderúrgico de las  paraestatales 
(el que nos describen: Zapata, 1978; Biztierg 'J Zapata, 1931; Bizberg y 
Barraza, 1980) y el obrero siderurgico que trabaja en la iniciativa privada: 

. 

El obrero que mediante esta investigacih recuperamos es un obrero 
que tiene como su principal interés, en l o  que respecta 6 la visión sobre el 
trabajo, el que se le  permita desarrollar su trabajo conforme a su propio 
conocimiento, un conocimiento adquirido a traves de l a  experiencia en un 
conjunto de puestos de trabajo; este obrero dista mucho de tener una 
visión "sindicalista" en un primer plano. 

Y aquí llegamos a un punto de suma importancia: el papel central del 
'oficio". 
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Este conocimiento que el obrero tiene sobre su puesto de trabajo tan 
sólo ha sido tomado por los analistas del proceso de trabajo cymo un p u n t o  
de referencia sobre el que se explica la respuesta obrera, sin embargo., se 
ha olvidado como aquel conocimiento que el obrero defiende (conocimiento 
que resulta ser  importante aún al analizar cadenas de montaje) en su trato 
cotidiano con el capital. 

El gran problema es  que se  ha olvidado Valorar el conocimiento 
obrero que se  pressnta en aquellos tipos de proceso de trabajo tales cúmo 
el taylorista o el fordista ya que se prioriza l a  fracturácih del trabajo y 
se hace a un lado el conocimiento que el obrero posee aún en un puesto 4ue 
se ha organiZ8do con una 16gica segmentads. En este trabajo se  demostró, 
por ejemplo, que en los diferentes tipos de cadena el obrero debe adquirir 
un conocimiento y una destreza que llegan a acercarse mucho E¡ 10 que 
tradicionalmente se  ha definido como e¡ oficio y que incide directamente 
tanto en la velocidad como en la calidad de l a  produccidn. 

Aunado a esto es importante destacar las caracteristicas de la 
maquinsria con 10 que se produce el 8cero en esta Empresa. Se trata de una 
tecnología de desecho con remiendos que, en un gran nÚrnero de ocasiones 
sólo puede ponerla en marcha aiguien que l a  conoce. Dicho en otras 
p€ll€ibr€~s, es necesario el oficio para realizar la produccibn (y nos 
preguntamos: ¿el caso de esta Empress en 10 que respecta a tecnologia no 
es l a  constante en México?). 

En síntesis, no es posible olvidar al realizar cualquier estudio sobre 
proceso de trabajo este "oficio de puesto" que resulta de gran importancia 
en la explicación de un t i p o  de comportamiento que es cotidiano y que se 
refiere a un conjunto de concesiones que al obrero se le convierten en 
importantes: el "déjenme trabajar como yo se". Es aquel obrero que no se 
cuestiona el trabajo o el no trabajo c:on el capital, sino que más bien está 
convencido que "hay que trabajar pero dentro del trabajo cada quien tiene 
su funcion, y en mi puesto no m e  puede enseñar alguien que nunca ha 
trabajado en el". 

Esto podria parecer ridiculo, tal vez por la obviedsd, sin embargo, 
los que han analizado del proceso de trabajo en México se han olvidado de 

I 
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este punto porque consideran el oficio como exterminado, pero el oficio de 
puesto no ha desaparecido y mucho menos en el caso de Mexico. 

Pero este punto pareciera entrar en contradicciOn con la 
argumentación central de este trabajo: el demostrar que el departamento 
(mea o nave, etc.) es una unidad de analisis insalvable para snalizar e\ 
comportamiento obrero ya que el oficio del que se habla es oficio de puesto 
1.1 no de Departamento. 

Son varios factores los que en el Departamento de Produccibn se 
í: r~rribinan, y tal vez los mas importantes, los encontramos rel8cionados 
precisamente con el oficio de puesto. 

En primer lugar, se ha destacado la importancia de la administráciári, 
I 3  c:ual se ha convertido en esta Empresa en una traba del propio 
funcionamiento capitalista; 13 causa principal: 13 administración considera 
E I# clase obrera como plena. Dicho en otras palabras, l a  hipdtesis que 
est8 detris es l a  siguiente: la administracion surge como producto 
inmediato del control de? proceso de trabajo (con Taylor); sin embargo, 
grosteriorrnente surgen teorÍas corno las  de la motivación, liderazgo, etc. 
corno producto de l a  propia discusión formal de la "ciencia" administratir;s. 
1.3 por eso que este t ipo de teorías san aplicadas independientemente de 
lost tipos de proceso de trabajo que se encuentren localizados dentro de las 
i?mpresas, l o  cual no sólo provoc# Is no correlaci6n entre el tipo de proceso 
de trabajo y el tipo de administracih~, sino que se presentan en 
contradi cci on. 

Ahora bien, administración y conocimiento obrero entran en 
contradiccibn y l a  contradicción se expresa a nivel de Departamento, ya 
que es en 61 en el que cada administrador intenta aplicar, o mejor dicho 
aplica, de manera empírica todo el conjunto de teorías producto' de su 
"ciencia". 

En segundo lugar, es en el Departamento de Produccibn en el que 
conviven los diferentes obreros que poseen este oficio del que hablibamos 
ariteriormente y, todos ellos en conjunto, realizan la produccibn. Es decir, 
el conjunto del conocimiento obrero se expresa cuando, por ejerriplo, una 
línea de producción o un horno de fundición se hechan 6 andar y, este poner 

'. 
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en marcha l a  producción, sólo se logra mediante l a  colaborscion obrera; 
mediante la colaboracián de sus conocimientos de puesto. 

Por Último, no podemos olvidar que, generalmente, un departamento 
o área se distingue de otras por la especificidad del tipo de trabajo que 
realizan. En el caso extremo en que con dos líneas de tipo fordista se 
resliza el trabajo en dos diferentes departamentOS, es un hecho que no 
podernos reducir el tipo de proceso de trabajo a un tipo de linea de 
producción, ya que el material que se produce es diferente y este modifica 
sustancialmente l a  cotidianidad del trabajo. Dicho eri otras palabras, 
detris de esta afirmación se encuentra urlo hipittecis que indicaría que aUn 
existiendo dos tipos de proceso técnico del trabajo similares, pero 
colocados en diferentes areas de produccih, el cornyrtamientu obrero 
sera cualitativamente diferente. 

Por lo anterior, en el fondo considero que este trabajo tiene l a  
capacidad de aportar elementos para rediscutir la definición que 
tradicionalmente se ha manejado de proceso de trabajo. Este concepto debe 
ser pulido mediante la consideración de elementos como la administracibn, 
el departamento, la relación hombre-hombre, etk. y# que, hemos 
demostrado que considerarlo sólo como l a  relación hombre-máquina, es 
insuficiente. Si a traves del concepto proceso de trabajo podemos explicar 
el comportamiento laboral es porque se trata de un concepto mucho mas 
complejo que el puesto que los diferentes obreros ocupan en la producción. 

Pero se trata de un estudio de caso -se me argumentará- ¿cómo es 
posible que se pretenda demostrar esto? 

Considero que el conjunto de afirmaciones que se hsn plasmado en 
este apartado, son un conjunto de argumentaciones del cómo analizar el 
proceso de trabajo y el comportamiento laboral en una industria, mits no se 
pretende demostrar que el comportamiento laboral se presente como en 
esta Empresa, ni a nivel nacional, ni a nivel rama, ni 8 nivel iniciativa 
pri vsda. 

. 

I 

Estoy convencido de que el trabajo nos abre un conjunto de pautas 
sobre las que se debe seguir trabajando, pero no quiero con esto decir que 
se pretenda mod ficar l a  teoría (para eso hace falta mucho rnás). Sin 
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mtiat-go, si se propone todo un c o n j u n t o  de a r g u m e n t a c i o n e s  metodológicas 
liie nos deben abligar a c o n s i d e r a r  el modificar la farma como 
“.I adicionalmente se ha abordado est8 temática. 

No se ha pretendido aqui describir, ni mucho menos entender B l a  
:‘ase obrer8, sino, más bien rescatar por medio de una Empresa, lo que se 
93 l l v i d a d a  de ella ... 

. 
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CITAS: 

1 - En principio se entiende como comportamiento laboral todas aquellas 
actitudes obreras que involucran, tanto las manifestaciones de respuesta 
obrer8, como aquellas actitudes cotidianas que no forzosamente significan 
una respuesta en contra de las relaciones capitalistas, por ejemplo, 
ausentismo, rotación, accidentes, productividad, et c. 

2. Cabe mencionar que tampoco,comú antropólogo parto de cero, ya que 
existen diversos trabajos realizados por antropólogos que analizan el 
proceso de trabajo. Sin embargo, l a  ternittics del comportamiento laboral y 
l a  forma especifica como es moldeada por la  administración, se encuentra 
ausente (cfr. Bertran,l968; Estrada, 1983; Lezama,1974; Montie1,1982; 
Nieto,1980; etc.) 

3. Cabe aclararque l a  reseña tebrica que se presenta, no tiene como 
pretención abordar todo lo que se ha hecho sobre proceso de trabajo en 
México. Para una visión mis completa sobre este tema ver: de l a  Garza 
(1986), quien hace un balance de lo  que se ha escrito sobre proceso de 
tr8báJO en México. 

4. Para los fines de este trabajo, se entiende por administración l a  forma 
de gestión empírica sobre el  trabajo obrero. Dicho en otras palabras, es la 
forma de implementacibn del mando que tiene como fin que el proceso de 
trabajo se lleve a cabo de l a  "mejor" forma posible por parte de los 
tráb&J8dOreS directos (esto es determinado por la  organización formal, lo 
zuu: sa refleja, por ejemplo, en los estfindares de producción). 

Es en este sentido que considero corno parte de la  administreciSin a 
todos los rangos medios y altos de direccibrt (dependiendo del organigrama 
administrativo y, por tanto, de l a  delimitación de responsabilidades en las 
diferentes Empresas), ya que tienen el poder para implantar un ambiente 
laboral (casi siempre reflejado en formas de "trato": a base de cordialidad 
o despotismo,por ejemplo.). 

5, Cabe aclarar que se pretendib incorporar más variables de 
comportamiento laboral, pero tan sólo fue posible abordar estos dos 
elementos, ya que el archivo no me permitió abordar otros. 

. 

6. Considero conveniente aclarar qiie el aspecto que se refiere a 
capacitacih y adiestramiento, si bien, desde cierto punto de vista debe 
ser considerado como una pol itica empresarial, en este caso se considera 



como comportamiento laboral porque se analiza la visión obrera sobré la 
forma como se  impiementaia capacitación en la Empresa. 

7. Para una mayor informacibn sobre las etapas de crecimiento y recesión 
ver: Gil ly,  Adolfo. 'La Mano Rebelde del Trabajo" y 'Nuestra Caída en la 
Modernidad', en Nexos No. 10 1; Valenrueia., Jose. E l  Capitalismo 
Hexicano en los Ochenta., Adembs, en general, las revistas Nexos No. 
ioay  101. 

8, Sin autor. 'Alfa s e  justifica", Marzo, 1985. 

9,- En el surgimiento de Alfa vale reCord8r el pleito familiar que le d i 6  
origen entre los hermanos Garza después del asesinato de su padre. 

10. Esta gran pérdida sin duda tiene que ver con el conflicto sindical que 
en 1982 fue uno de ios más importantes en el pais. 

11, Datos obtenidos de: Islas, 1983; Zapata, 1985; y sin autor. '¿Arde 
HYLSA?', 1984. 

12, No quiero que esto s e  confunds: no me refiero a que esta sea la causa 
de la Revolucibn, sino simplemente, una de sus consecuencias. . 
13. Trato de explicar su lógica, tan capitalista como la iniciativa privada, 
más no la aplaudo. 

14. El dato es asombroso ya que SITCA, por si sola, dUp1icaría la 
producción lograda hasta t965 por toda la rama. 

15, Este dato es producto de diversas entrevistas al interior de la planta, 
e,  incluso, de algunos comentarios surgidos de 18s lecturas del material 
bibliográfico; sin embargo, fué dificil encontrar estadísticas de un 
producto tan especializado. 

16, Al respecto destacan varios artículos de Gil ly publicados en La 
Jornada en donde realiza sugerentes comentarios en relación con la 
recomposición de 1 a industri a si derúrgi ca, 18 cual empal ma 
-perfectamente- con la recomposición económica que implica io  crisis. 

17, A esto habría que agregar que en el Departamento de Acondicionado las 
máquinas usadas fueron hechas ahí mismo, es decir, fueron "caseras". Para 
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mayor ubicación de esta referencia ccinsul tese el apartado sobre el 
Proceso de Trabajo contenido en esta tesis. 

18. Aunque el cierre de la Fundidora de Monterrey se  justifico 
argumentando su baja rentabilidad, esto ha sido puesto en tela de juicio 
por algunos autores. Puede consultarse al respecto el articulo de Gillg. 
Además cabe aclarar que aquÍ me estoy refiriendo a una etapa diferente a 
la que actualmente vive la Siderurgia Mexicans. 

19- Tan sblo mencionaremos los Departamentos que ocupan atencibn, 
puesto que considero un trabajo i n i j t i i  mencionar departamentos corno el 
de Compras, por ejemplo, que no tiene relación alguna con el control del 
proceso de trabajo. 

20. Esto es  una síntesis producto de mi estancia en la Empress: riú puedo 
decir que haya UI? informante detras de esta infürmscih, porque tr8t.o de 
expresar aqui el sentido coniijn que se maneja dentro de l a  Empress. 

21- Toda l a  información sobre la se1ec;cib-i de personal aqui vertida es 
producto, fundamentalment-e, de entrevistas realizadas con el encargado de 
Rec 1 u t  art? i en t o. 

22. De este radio habría que eliminar cornunidsdes considerada2 pm- Is 
Empresa como conflictivas, ias ci~sles rio serán mencionadas para evitar 
que esta informscih pueda ser trial utilizada. 

23, Estoy conciente de que además cle perfiles se pueden encontrar 
regiones consideradas -por ejemplo- como conflictivas por la misrm 
Empresa: sin embargo, prefiero no reierirme a ellas por razones que creo 
se pueden comprender, simplemente me limito a decir que kstas coinciden 
en lo fundamental con los primeros lugares donde SE hace presente l a  
industrialización en l a  región. 

24. Obreros que, en su mayoría, aún conservan tierras de cultivo. 

25. Al finalizar la investigaci6n \ a  Empresa tomó l a  decisión de poner 
cómo único día de descanso para toda la Planta los días domingos. Sin 
embargo, adernas de que es una situación posterior a la investigacitn, esto 
se pens6 corno una medida temporal obligada por el bajo número de pedidos. 
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26. Por esta misma razbn, Acería fue el Departamento en el que tuve 
mayor tiempo para realizar las entrevistas. 

27, Se entiende por obreros profesionales a aquellos que desempeñan 
un puesto en el cual el trabajo que desarrollan., ya sea individual o en 
grupo, tiene un alto grado de responsebilidsd (es decir, que de el depende 
-en gran medida- la  calidad del producto; es él quien impone los ritmos de 
trabajo -con las limitantes que el propio product.o imponga-); su trabajo es 
casi inmediatamente evaluable; tiende a asociarse con magores rsrigos de 
antigued8d, por lo cual su experiencila laboral interna es superior. Er; base 
a todo lo anterior se considera aquI €1 los obreros profesionales cunio 
obreros calificados. 

Touraine (citado en Zapata, 1981) asocia a este tipo de obrerrj con la 
fase de la evolución profesional caracterizada pur el predominiü de le 
acción authorna del obrero calif icado. Esta fase descar!ca en la wistencie 
del oficio como principio central de 18 organización d ~ l  tratisjci: el obrero 
escoge las herramientas, los métodos 'J los actos apropiadüs para realizar 
su labor. 

Los obreros especializados (o.e.1 son los que ncupan puest-os.que se 
caracterizan por estar en una fase de "encllentro entre el oficio y la 
mecanización que conducen a la especialización del obrero en un r h e r o  
reducido de tareas simples que dependen direct-arnwde de la t-ecriolügía 
utilizada y de la organización de la producción, y en la que el obrero se 
define mes por su puesto de trabajo que por un oficio 6 calificecihn 
espec if i ca" (Zapata, 1 98 1 j. 

El obrero no calificado (r1.c.) se caracteriza p ü r  t-ertet- uti triit-iirrio de 
responsabilidad, siempre subordinada en la jerarquía obrera, bsju un nivel 
salarial, con un alto grado de rotacífin y son obreros sir1 tareas fijas. 

Este tipo de obreros son los llamados ayiid&ntes generales, quienes a 
pesar de desempeñar diferentes tareas en el ejercicio de su puesto, esto 
no trae como consecuencia que el obrero adquiera alguna calificación, ya 
que todo ese conjunto de tareas requiere de un mínimo aprendizaje (barrer, 
cargar, colocar cadenas en grúas, etc.). 

28. Primero cabe aclarar que existen dos tipos de puestos que no los 
considero como obreros profesionales: los gruístas y los ayudantes 
generales. Sin embargo, su ingerencia en el control de ritmos no resultó 

i 

\ 
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relevante ya que son obreros cuyo trabajo depende de los obreros 
profesionales. 

Por otro lado, tal vez se  nos podria objetar el que puestos 
intermedios dentro de la jerarquía, por ejemplo, estrelleros, se  considerer, 
aquí corno obreros profesionales; sin embargo, esta def inicion esta basada 
en lo siguiente: 

a) son puestos que requieren de un conocimiento de oficio (aunque 
parcial del proceso de? producto) para poder ejecutar las funciones. Así, 
por ejemplo, un estrellero (puesto de los mas ba]os) rio s610 se limits s 16 

realización de un determinado nGmero de movimientos, sino que tiene qup 
armar una estrella (q!.ie va desde la limpieza de fosas hasta l a  cortexion d i  
las boquillas), estrella que si no est6 bien armada puede si-rumr b u m  

perrte de la colada. En el caso de los puestos superiores -fundidrJr,  por 
ejemplo- este conocimiento es aún mis estratkgico para que el proceso diii 
producto pueda llevarse a cabo, ya quE el revicar las fugas que tiene et 
horno y el parcharias no se aprende niss que despues de haber estadu lat-grl 
tiempo en contacto con 61, y et no realizar con efectividad dicho trabijo 
puede ocasionar hasta descompostura en el horrio de f u r r d i c i h .  

b) Son obreros de los que dependen los ritmos de produccibn del 
Depsrtrimento, ya que estos ritmos están dados por  el hecho de que cads 
obrero profesional realice las funciones de su puesto B una determinada 
velocidad. 

c) El trabajo que realizan estos obreros es inrriediatarnent-e 
evaluable, es decir, existe un producto final de trabajo que frie realizado 
en su totalidad por íos trabajadoras profesionales. 

29- Este es un ejemplo de que la maquinaria es vieja. 

30, Con el concepto extrafabril me estoy refiriendo a todos aquellos 
aspectos que no depencierr ut! I O  viga tabril; por su parte, el concepto 
intrafabrii s e  refiere a los aspectos que dependen de l a  vida fabril. 

3 1. Cabe decir que existe un 1 irni te mínimo de obreros que la Empresa debe 
tener si trabaja con tres turnos. Según el organigrarna el nÚrnero de 
obreros mínimo es de 296. 



32. En relación al ausentismo habrh de sumar a todo l o  anterior que en 
esta Emprescl existen cornpenseciones en salario con el fin de evitar que el 
obrero falte. Asi, el ausentismo qlieda sesgado por este elemento, aunque, 
cabe decirlo, no se llegó a establecer el alcance de dichos "premius". 

De cualquier forma, con el objeto de que el lector tomé en cuenta 
dicho elemento, proporciono -a continuacibn- las formas de pago general., 
así como los premios y prestaciones. 

Sal arí o: 

+Se paga semanalmente; 

+Según en cuál de las ocho categoriai:, salariales; 

+Se paga por jornada de trabajo (tiempo trabajado); 

+A la semana se pueden obtener entradas adicionales por: 

a) Tiempo Extra: puede ser por  un número determinado de hums u pur 
una jornada laboral extra. Este últ-irrio 8s el caso mbs cümun en I ü s  
Departamentos de Operacih. 

ti) Por asistencia y punt-ualidad durant-e todos 10s díss de l a  cieni~na 
se otorga como premio el 10% extra del salar10 percibido. 

c) Semestral y anualmente SE otorgan premios al que no falte 
durante ese periodo. 

Prestaciones: 

+Ayuda en despensa (vales) de $700.00 por cada miembro de la  fariiilia. 

+Fondo de Ahorro del e% (por cada una de las partes) del salario del obrero 
con entrega una vez ai año. 

+Caja de Ahorro: Depósitos como cuenta de ahorros, pero con intereses 1 superiores a los tisncarios. 

+Algunas atrás de menor importancia. 



33, Si bien no están SefiahdaS las curvas en la gráfica, cuando nos 
refer imos a curvas es para señalar l a  l ínea que siguen los diferentes 
rangos de inasistencia si los comparamos entre s í .  

34- Nos refer imos aquí -sobre todo- a los estudios sobre pr6cticás y 
procesos de sociálizaci6n formal e informal, básicamente. 

35- l n d u c c i h  es un termino muy ut i l izedo dentro de l a  Empresa que se 
podría def in i r  como l a  capacitacidn previa a 13 incorporacihn del nuevo 
obrero al trabajo productivo. 

. 

36. is reacción del horno se l e  l low~f i  a las repentinas explosiones de 
l lamas producidas ye sea por  el  acomodamiento de l a  chata:-ra y fer ro  
esponja o por l a  humedad que estss materias primas pueden contener. El 
ejemplo más claro que nc;s ayuda a explicar l o  que es ?a reaic idn es el r-m~ 
de un sartén con aceite al  cual se le echa agua. 

37. Sin duda, es muy posible que esta situación se deba o que los 
trabajadores de origen obrero t-ienen una tradición obrera que, entre 
otras cosas, puede signi f icar resistencia arde el  capit-al. 

38- E l  "echaie" es un termino muy utilizado por los obreros de l a  fátiricu en 
general, y su significado envuelve a todo el  conjunto de brdenec; para !~!14! 

se continúe l a  producción, cuando en el desarrollo del trabajo existeti, ya 
sea condiciones inseguras (que pongan a t rabajar  una grúa cuando no esta 
funcionando bien por el hecho de sacar l a  producción) o, incluso, cuaridu la 
producc ih  está saliendo defectuosa. 

39. Cabe aquí recordar la definición ut i l izada en este trabajo para el  
concepto de accidente, sobretodo en el  aspecto que se ref iere a l a  
'naturaleza" de la tecnoiugía que, por mucho deja de ser !eindr~gía 
disefiada para l a  seguridad del trabajador, y, con esto, l a  reperc.usih q!-ie 
ocasiona en l a  organización del proceso de trabajo. 

40. Según l o  encontrado en 1s investigación en l as  comunidades podeinilrs 
c las i f i car  al  obrero de l a  Empresa en los  siguientes t ipos de famil ia: 

Comenzaríamos por las dos grandes divisiones antrúpológicas 
tradicionales: l a  fami l ia  nuclear y l a  fami l ia  extensa. Pero de éstas 
clasif icariamos también al  obrero segun su estado c iv i l :  soltero o casado 
(incluyendo número y edad de los hijos), ya que esto determina -en parte- 
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la  posición que ocupa a l  interior del grupo familiar, y, par tanto, sus 
posi bl es ocupaciones. 

Sin embargo, &Ún faltaris agregar otra variable mas -la 
fURd8mentd- esto es, l a  de responsabilidad al interior del nidclm 
domktico, según la pocicion que se ocupe dentro de 61, es decir: ¡ins 
posición estratégica pars la  reproduci:ibn del grupo, o una posiciijn no 
estratbgíca. 

Así, las tres variables en conjunto nos determinan con claridad la 
posible tendencia al ausentismo (en mayor o merior grado), y, tarnbien, el 
posible tipo de causas de las  faltas segUn l a  categoría de familia B is que 
pertenezca el obrerú en cuestion. 

Así pues, no m u l t a  tan facil afirmar a la ligera que la posiciíin de 
todos los obreros que residen en familja extetisa es similar, ya que tiabrie 
que considerar, tanto el estada civil (y t-iijn-ierú y edad de lis hijos, en ei 
caso correspondiente], corno la posicibn de responsabilidad a1 interior de? 
grupo. Esto es, puede tratarse de un obrero casado -sin hijos- que reside 
con su esposa en casa paterna, gozando de ciertos beneficios que ofrece l a  
organizacion de familia extensa, entre ellos, el ingreso econüríiico tJe rnbs 
miembros de la familia, por ejemplo, el salario de su propio padre, o de 
algún hermano; io cual le permitir6 una cierta tendencia a faí?-ar a i  t-rsbajo 
con mayor frecuencia puesto que su posición no es estrstégica para la  
reproduction del núcleo, no es responsable, en este sentido. 

Por otro lado, se observwon casos de obreros casados sin hi joc 
residiendo en familia extensa, pero con la signif icativa diferencia de ser 
ellos los responsables del grupo farriiliar, esto es, por ejerrlplo, no contar 
ya con un padre, ni con otros ingresos ecunbrr1ico.s de hermanos, lo cual 
convierte al individuo en cuestibn en estratégico para 1s reproducción del 
grupa, que en este caso no es sóio núclear, sino extenso (estc~ significa, 
posiblemente, mayor cantidad de miembros: rnadre viuda, herrnanos 
menores que sostener, etc.). 

Por Último, cabe aclarar que --en base a todo lo ginterior- en cuanto a 
número de faltas no es l o  mismo falltar por enfermedad de sigh pariente i (Cubnt8s veces al mes, &h), que faltar por una serie de diversiones locales 
y regionales (bailes, ferias, actividades deportivas). 
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41. Es dificil decir cus? fue e? proceso mediante el cual los pulpit-istas 
adquirieron Este "serstiriiieritu" .le "resy~nsab1i  idad"; sin embargo, rlet.ect.4 
actitudes de los propios obreros que me impulsaron a llegar a dicha 
corici usi ón: 

a) En el desempeñó de su trabgijo cotidiano, comentaban 
frecuentemente sobre la  preocupacih de que el Departament-o de Acería 
les acumulara produccih que Desbaste debis de sacar. Sw3Ún elloc, et 
Departamento de Desbaste era mbs veloz que Aceria y si Is línea ~n 
Desbaste fallaba, el tiempo debla ser recuperado en el molino. 

b) Los operadores de púlpito tieneti como parte de sus funciones la de 
coordinar la  produccibn e incluso 1s de presionar para que el material salga 
con rapidez de las fosas de recalentemiento, etc. 

42- El tiempo extra debe ser pagado cuando u r ~  obrero se queda B dot:iFir 
turno porque el que ocupa et mismo puesto pero en el siauiente Y tul-no, ti0 

viene 8 trabajar. 

43- Más bien tendríamos que entrar B explicar el purquk no hag ro!ación, 
sin embargo, fue un terna que no fue aburúedu. Esth es un8  deficiencia del 
anttiisis motiv8da por i a  forms cúmo se re-alizir la investigaciiin: i-latiíti qtie 
decir a 13 Empresa 6 que se debían SIIS problerrias. 

44. Lo más cercano al concepto de necesidad, comu aquí se maneja, t'i-ik 
encontrado al analizar el tipo de familia a la cimi pertenecía e1 obre-o (Y!? 
cita 33). 

I 

. . , . _ I <  . . , * a .  , . , , ..-....U 

i 
I 
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45- CUADRO DE ANTiGUEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ACONDICIONADO 

Año de Ingreso 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Número de Obreros $8 de Obreros con 
Cero Fai tas. 

0 
2 
o 
5 

15 
2 

24 

x 
50 
X 
20 
33.3 
50 
50 

46- L a  rotacion es siti duda un elernento importante en la explicaciün de 
los accidentes, sabretod# si tomamos en cuenta que en este Depat-t-atriet-ito 
a menor 8ntigUedad es mayor el índice de accidentes. Este datu nos está 
indicando que existe uti periodo de adapt-aciún a 1s peligrúsidad del tratiaji:i 
que est8 siendo interrumpido o simplemente bloqueado por la alta rotaci6n 
que existe en el Depsrtanietlto. 

47. En la actualidad esta posibi l idad ya no existe porque Acondicionado 
pasó, de pertenecer a l a  Gerencia de Acería, a l a  Gerencia de Lsminscibn y 
entre diferentes Gerencias no existe línea de ascenso La i-jnictJ I:.-.---. 1 ...- - A -  - -  
udbtcioo posible seria hacia el üepartamen1.o de ~uminac i~n ,  sin embarqn, 
ésta no se lleva a cabo porque el Departamento de Acabado es quien 
proporciona obreros al Departamento de Laminacibn. 

CIACIA..)- 

48. EDAD VS. ACCIDENTES EM EL DEPARTAMENTO DE LAMINAClIIiN 

7 Edad Número de Obreros % De Obreros sin Accidentes 

18-20 6 
2 1-25 12 
26-30 9 
3 1-35 4 
36-40 3 
41-45 O 
Mayores de 45 O 

33.3 
66.7 
77.8 

100.0 
100.0 

K 
X 

1 .  .I. . . . .,. .j .< 



CUADRO DE AWIGUEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LAMINACION VS. 
ACC 1 DENTES 

Año lnqreso Numero Obreros % de Obreros sin 
Accidentes 

1979 O X 
1980 14 85.7 
1981 o X 
1982 o X 
1903 €1 83.3 
1904 7' 57.1 
1985 7 42.9 

ESCOLARIDAD VS ACCIDENTES EN EL DEPARTAMENTO DE LAMINACION 

Nivel Escolar Número Obreros % Obreros sir! 
Accidentes 

Primaria no terminada 
Primaria terminada 
Secundaria no terminada 
Secundaria termi nada 
Preparatoria no Terminada 
Prepara tori a Termi nada 
Tecnológica no Terminada 
Tecnológica Terminada 
Profesional no Terminada 
Profesional Terminada 

o 
5 
O 
17 
3 
4 
1 
3 ,  
o 
O 

I 

X 
100.0 

X 
52.9 
33.3 
100.0 
100.0 
100.0 

X 
X 

49. Recordemos que los ascensos definitivos se realizan por medio de uri 
exámen en el cual hay una calificación minima aprobatoris. Si dos obreros 
obtienen por lo menos dicha calificación el ascenso se otorga a aquel que 
tenga mayor antiguedad y no forzosamente a1 que tenga mayor calífícsción 

! 
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en el examen. 

50. ASISTENCIA POR GRUPOS DE EDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ACABADO 

Número Obreros % Obreros con Cero Fa1 tas 

18-20 1 
2 1-25 12 

3 1-35 3 
36-40 1 
41-45 o 
Mayores de 45 0 

26-30 6 

0.0 
33.3 
50.0 
66.7 
0.0 
x 
x 

51 - ANTIGUEDAD VS ASISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ACAGADCI 

Ano ingreso 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Número Obreros 

0 
2 
0 
1 
4 
8 
8 

W Obreros con Cero Fa1 tss 

x 
0.0 
X 
0.0 

50.0 
50.0 
37.5 

52, Un caso concreto en el que se presentó un fenórrieno como el que nos 
estamos refiriendo es el del movimiento de huelga de los trabajadúrec de 
Isabel, S.A. (Azcapotzalco, 1984). Puede consul tsrse l a  ponencia: Nieto, 
Calleja, Raúl y Javier Lozano. Isabel, S- A-: Ante la intransigencia 
Patronal, una Huelga Diferente, presentada en el VI Encueritro Nacional 
de Historia del Movimiento Obrero, UAf*l-Aochimílco, octubre de 1984 

! 
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