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Prólogo. 

Hacer una tesis es un proceso de vida, es 

un encuentro con un objeto de estudio; es la lucha por lo 

grar recorrer el camino de lo abstracto a lo concreto. Es 

tropezar con la realidad de 10 inacabado de los propios 

procesos cognoscitivo s al tratar de construir la abstrac

ción. En fin , es un reto. 

Reto que se vence paso a paso. Primero en 

la recuperación de lo que muchos otros han creado, compr~ 

bada y se han atrevido a proponer . 

En ese camino el pensamiento sigue difere~ 

tes senderos, busca en las brechas la coherencia o lo con 

fusa, se regresa, va, retoma, en un desarrollo laberínti

co que es difícil de describir; el que no solamente toma 

lo recientemente analizado, sino más bien, es el producto 

de toda la experiencia, de todos los intentos previos por 

articular el conocimiento . A veces avanza, otras . .• re-

trocede. 

El conocimiento que se construye, siempre 

va a ir ligado al nivel de desarrollo de su autor y a su 

momento . Las obras crecen y maduran con sus realizadores . 

Algunas de las ideas después verificadas, ya se conte ní an 

ya estaban esbozadas en los primeros escritos, así lo ve

mos en la obra de Marx . 
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Aun hay otras cosas más. Es inevitable en

frentarse a la sensación de inseguridad que produce el -

"saber mucho" de algo, se tiene que navegar con la sabid,!!. 

ría de la inseguridad, guiados por el apoyo de la intui-

ción, la imaginación y también de la discusión; que poco 

a poco concretizan partes de la realidad para darnos acce 

so a ellas. 

En el arduo camino del pensamiento y del -

discurso, muchas veces nos atrapan los significados. Nos 

hacen aparecer como si estuvieran claras las ideas, nos -

dan la falsa ilusión de entendimiento. Planteamos, descri 

bimos, rotulamos, pensando que los significados son unívQ 

coso Al tratar de llenar el rótulo, hacerlo concepto (ca

tegoría), colmarlo de determinaciones, aparecen los ele-

mentas teóricos e ideológicos erróneos contenidos en él. 

Muchas veces no se sale de la trampa, nos 

atrae el canto de las sirenas de la creación y no cuestiQ 

namos más. Lo que salva la posibilidad de seguir, son los 

otros compañeros, que retando las "verdades' nos descubren 

las r e des falseadoras y nos hacen avanzar. 

Muchas veces somos demasiado crédulos, nos 

gustan los dogmas, aceptamos fácilmente lo que nos propo

nen "nuestros gurues", aquellos que nos llevan la delante 

ra en el camino. No es floje r a intelectual; toda la criaQ 

za y la endoctrinación nos aplaca la rebeldía, nos satani 

ii 



za el ser diferentes y nos castiga la incredulidad . Muere 

ahí, la parte de nosotros que se atreve a ser hereje , que 

pierde el miedo a ser juzgado por la Santa Inquisición, -

ahí también queda sepultada la posibilidad de ser , de sen 

tir, de pensar . 

Todos los altibajos posibles se tienen en 

el proceso de esto que se llama "hacer ciencia ", no obs-

tante, la luz que siempre está presente es la definición 

de para quién se hace. 

No basta toda la elegancia teórica , graba 

da con el mejor estilo prosístico y el mayor acopio bi--

bliográfico , si se hace para las páginas de las revistas 

o los libros. La voluntad de conocer tiene que convertir

se en hecho s , acciones que una a una se unan para caminar 

por el rumbo que la lucha por la liberaci ón nos marque. 

Reflexionar e investigar sobre la psicopa

tología laboral es una empresa de mayor envergadura . El -

problema de trabajar la salud obrera r equie r e de un es--

fuerzo de claridad epistemológica , del análisis crítico -

de la teoría psicologica actual y de repl antear la metodo 

logía de investigación para poder ap r ehender las comple-

jas relaciones que este objeto de estudio tiene en la to

talidad social. 

Si las líneas q u e a continuación se prese~ 

tan , provocan, incitan opiniones, desacuerdos y polémicas 
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sabré que estoy participando en el trabajo colectivo de -

conocer y crear. 

Me llevaré de la experiencia todo lo que -

me ayude a que en el futuro, el producto del esfuerzo pu~ 

da ser de mejor calidad. 

• 
iiii 



Introducción. 

La Psicología en México está en un momento 

de confrontación epistemológica profunda. La historia de 

la psicología es reciente para nuestro país; se pueden -

citar textos publicados desde el siglo pasado, no obsta~ 

te es hasta 1938 que se funda un curso como post grado de 

la Facultad de Filosofía y Letras. 

Originalmente la psicología formaba parte 

de la enseñanza de la filosofía y se constituye como pr~ 

fesión hasta 1959. 

Teóricamente a través del tiempo ha osci-

lado entre dos polos, conductismo y pSicoanálisis, ning~ 

no de los cuales tiene como fundamento epistemológico al 

materialismo histórico aunque también existe la presen--

cia de escuelas cognoscitivas, piagetianas, humanistas y 

reciantemente freudomarxistas. 

La psicología comienza a tener auge a pa~ 

tir de 1960 cuando se incrementan de forma significativa 

el número de escuelas y su aplicación pasa de la prácti-

ca privada y la psicometría a otros campos de trabajo c~ 

mo son el educativo, la industrial, en menor escala en -

la salud y el comunitario. 

Desde finales de los 60's, a 
, 

ra1Z de la -

fundación de la Escuela de Psicología de la Universidad 
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' Veracruzana (posteriormente Facultad) se adopta una orie~ 

tacion fundamentalmente experimenta1ista que tiene su ma 

ximo exponente en el conductismo, que parece resolver tQ 

dos los problemas del "idealismo" psicoanalista y que o

frece la posibilidad de volver a la psicología ciencia -

"neutra " . La propuesta era tan seductora que desenmasca

rarla de su contenido ideológico es una lucha que se tie

ne que dar de ma nera permanente. 

Uno de los elementos del éxito del condu~ 

tismo es en primer término su base reduccionista y su a

dopción de la ciencia positiva en u n momento en que ya -

había comenzado el desarrollo del capitalismo en México . 

La ideología de la eficiencia, del pragmatismo, del re-

su1tado i nmediato pone demandas que el conductismo pare

ce resolver de manera eficiente, sobre todo en la indus

tria. 

actualmente el movimiento conductista ha 

recibido severas críticas . Ha habido un fortalecimiento 

del freudomarxismo, con la llegada a México de psicoana

listas argentinos. Recientemente en las Facultades de -

Psicología de varias universidades se tiene una perspec

tiva marxista y se han formado núcleos académicos que -

son el contrapeso en esta lucha no solamente de paradig

mas sino ideológico-política; entre estas universidades 

están la UAM-X, la U. A. Puebla , U. A. Sina10a, la ENEP-
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Zaragoza, la U. A. Querétaro, En muchas otras facultades 

hay sectores de docentes que al interior del currículum 

han logrado que se incluyan materias de epistemología e 

historia de la psicología que permitan una discusión so

bre el objeto de estudio, las categorías, las implicaciQ 

nes de la práctica y la posición de clase de los trabaj~

dores de la salud, entre ellas está la Facultad de Psico 

logía de la Universidad Veracruzana. 

Dentro de este movimiento teórico no sola 

mente se requiere un baluarte categorial sino además, de 

una posición filosófico política de clase que haga via-

ble una utilización de la ciencia desde una perspectiva 

revolucionaria. 

La reflexión del campo de la Psicología -

Industrial, su crítica profunda desmitificarán el uso -

que el capital ha hecho de ella. 

La practica concreta dentro de una psico

logía que permita a los trabajadores conocer la etiolo-

gía laboral de los psicotranstornos, redundará en que se 

invierta la relación sujeto-objeto de conocimiento y --

sean lo. trabajadores los actores en la producción del -

conocimiento. 

El presente trabajo consta de cinco capí

tulos. En el capítulo de Proceso de Trabajo y salud Men

tal se plantea la fundaemntación sobre las categorías -
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generales derivadas del materialismo histórico y su re la 

ción básica con la definición del objeto de estudio de -

la Psicología Laboral. 

En el capítulo de Antecedentes de la Psi

cología laboral se hace un análisis del desarrollo histó 

rico de la utilización de la psicología en la industria. 

Se plantean como conclusión las tareas principales de la 

psicología laboral alternativa . 

La salud mental ocupacional en realción a 

la organización capitalista del trabajo se discute en el 

siguiente capítulo . Además se revfsa el desarrollo del -

freudomarxismo y los nuevos planteamientos que enrique-

cen de manera fundamental esta concepción . Para finali - 

zar se incluyen los planteamientos metodológicos de la -

Descripción Articulada relacionando los con el concepto -

de sujetividad o psiquismo . 

En el capítulo sobre la relación de la -

psicología como praxis política se enlaza a la educación 

popular y el modelo obrero para plantear la liga de la 

praxis concreta a través de la cual la psicología puede 

realizar una práctica de clase . 

En el último capítulo se realiza una revi 

sión de las investigaciones conocidas en esta área . Ade

más se incluye la investigación sobre estrés por la gran 

importancia de los efectos sobre la salud. 
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Para terminar se incluye una propuesta de 

investigación que permita "aterrizar" o regresar al con

texto, el concreto pansado para investigar la salud men

tal ocupacional. 
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2. Proceso de Trabajo y Salud Mental. 

Al plantearse el estudio de la Salud Mental 

Ocupacional surgen innumerables preguntas e incógnitas, c~ 

da una de las cuales implica rastrear diferentes vertien-

tes de como se ha abordado el objeto de estudio, es decir 

la Salud Mental en relación al Proceso de Trabajo . Cabe -

preguntar : ¿cómo se inició el u so de la Psicología en la -

industria?, ¿cuáles aproximaciones teóricas del campo de -

la Psicología estudian la salud y el trabajo?, ¿cuáles di~ 

ciplinas de las Ciencias de la Salud plantean modelos teó

ricos en este campo? , ¿cuáles han sido las aplicaciones de 

la Psicología en el área laboral?, ¿qué aspectos de la Sa

lud Me n tal se han estudiado? 

La historia del desarrol l o y la utilización 

de la Psico l ogía en el Trabajo se abordará en el capítulo 

siguiente ; comenzaremos a plantear un marco teórico - metodQ 

lógico que centra las reglas de construcción de un modelo 

teórico, la elaboración de catego r ías, los elementos a ser 

incluídos en la causalidad y sus consecuencias para la pr~ 

xis . 

Solamente anotaremos que la Psicología LabQ 

ral compa r te su campo con otras disciplinas por lo cual -

forma parte del área de la Salud Mental Ocupacional y debe 

incorporar los avances que la Medicina Social ha logrado -
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, 

en el análisis del proceso salud-enfermedad y del desgaste 

obrero. 

La manera como se llene la ecuación de la -

causalidad de la enfermedad laboral va a depender de la 

postura filosófico-política desde la cual se defina qué es 

el trabajo?, qué el hombre?, y cómo se dan las relacione s 

entre los hombres? 

Para la psicología laboral es fundamental -

el análisis marxista del trabajo. En el nivel más abstrac

to el trabajo "es un proceso entre los hombres y la natur-ª. 

leza, un proceso en que el hombre media, regula y controla 

su metabolismo con la naturaleza ... con el fin de apode-

rarse de los materiales de ella bajo forma útil para su --

propia vida" 
(1 ) 

La psicología es la ciencia del hombre ¿y -

cómo se entiende qué es el hombre? el hombre es un ser so

cial que produce sus medios de subsistencia al transformar 

a la naturaleza y en ese proceso se produce a sí mismo, "El 

trabajo tiene una doble acción transformador a , sobre el 

mundo exterior y sobre los sujetos que lo realizan. Ambas 

dimensiones están íntimamente articuladas entre sí ... los 

hombres, a medid a que van interviniendo sobre el medio van 

transformando su subjetividad y adq uiriend o una visión más 

rica de sí mism os y del mundo" 
( 2 ) 

Se desprende de lo anterior que el trab ajo 

es fundamen t al para la producción misma del psiquismo, así 

7 



una psicología laboral que ignore al trabajo como "activi 

dad fundamental y definitoria del hombre" (3) no podría -

consignarse como verdadera ciencia del hombre. "c6mo po--

dría una ciencia que en su principio prescinde del traba-

jo y por lo tanto del papel determinante de las relacio--

nes de producci6n, ser la ciencia general del ser que se 

define en su esencia misma por su trabajo, que es producl 

do en su esencia misma por sus relaciones de producci6n?" 

(4 ) 

Al mencionar que el hombre transforma su 

subjetividad en el trabajo se releva una característica -

central; al realizar un trabajo cualquiera que este sea, 

el hombre tiene que poner sus capacidades en un interjue

go de dominio de técnicas y elementos de sí mismo; planea 

ci6n, imaginación, afecto, pensamiento, coordinación, CO~ 

densados en actividad orientada a un fin, el transformar. 

Pero esta actividad pertenece a un a totalidad social, "El 

trabajo está en la intersecci6n de lo humano individual -

con lo humano social" (5). 

La organizaci6n social del trabajo determl 

na la forma de insertarse de los hombr es tanto en el pro-

ceso de trabajo como su ubicaci6n en l a sociedad (las cl~ 

ses) . Esta ubicaci6n social tiene repercuciones, para las 

posibilidades de nutrici6n, desarrollo fisio16gico y psí-

quico, acceso al consumo, así como posibilidades cultura-

les , recreativa s y políticas. Cuando hablamos de lo social 
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pensamos en la totalidad donde se concretiza la articula-

ción de las relaciones de producción, lo económico, lo i-

deológico, lo político, lo cultural y lo filosófico. El -

proceso histórico de esa totalidad social ha conformado 

la manera de como los hombres se relacionan, como los su-

jetos sociales (las clases) vitalizan en su enfrentamien-

to todas las esferas de la vida humana. 

El trabajo es en un momento histórico una 

síntesis de lo económico, de lo político, del desarrollo 

tecnológico, de la lucha de clases, un proceso en la que 

se cristaliza el proceso de valorización. La característi 

ca esencial en el proceso de producción capitalista es, -

el de ser al mismo tiempo un proceso laboral técnico de -

producción de bienes (valores de uso) y un proceso de pro 

ducción de valor (extracción de plusvalía) (6). Esta do-

ble cara del trabajo (trabajo concreto-trabajo abstracto) 

devela que el desarrollo de la actividad laboral concreta 

es sólo la apariencia, en ella se devela y se esconde la 

creación de valor: esta revelación lleva a trascender lo 

concreto, a romper la seudoconcreción para encontrarse 

con el proceso de valorización que es el que determina y 

organiza los elementos del proceso del tr abajo . 

El estudio de los elementos concretos de -

los procesos laborales, a la manera de la medicina del -

trabajo o la psicología industrial, se quedan en las re la 
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ciones aparienciales, fenomenológicas, despoja al trabajo 

de su contenido y determinación social y tienen una repe~ 

cución política. Si la psicología pretende entender cómo 

es que el trabajo crea al hombre, tiene que cuestionar sus 

supuestos o las premisas que soportan su concepción de 

hombre, la misma manera de construcción de su objeto de -

estudio está plagada de ideología tras la fachada de cie~ 
• 

tificidad y objetividad positivista. "Las relaciones so-

\ 
ciales, en vez de ser comprendidas como esencia del hom--

bre, cobran visos de una simple manifestación exterior de 

la individualidad, -su interacción con el medio- las nece 

sidades , capacidades, actividades, se convierten en meras 

funciones naturales de condicionamiento social externo y 

el naturalismo psicológico irrumpe a raudales, aunque sea 

entre ribazos historicistas" (7). 

Para la psicología laboral es importante -

conocer las diferentes formas (históricas) en la organiza 

ción del proceso de trabajo que permite descubrir las co-

nexiones internas de como se ha manifestado el proceso de 

valorización en las formas de extracción de plusvalía y -

cómo se gestó la necesidad de una psicologíá funcional de 

capital. 

Las características de los procesos labor~ 

les capitalistas ha sido descrita por Laurell (8 ) , quien 

ha resumido las diversas etapas de la organización socio-
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técnica que han surgido a partir del paso de la subsun--

ción formal a la sub sunción real del trabajo al capital, 

a las que corresponden respectivamente las formas de ex-

tracción de plusvalía absoluta y relativa. 

El móvil de la búsqueda de mayor extrac---

ción de plusvalía ha transformado las características y -

la organización del proceso de trabajo, en el cuadro 1 se 

describen los tipos de proceso de trabajo y la forma de ~ 

tilización de la fuerza de trabajo y los patrones de des

gaste . 

El capitalismo implanta modificaciones en 

la organización del proceso de trabajo que se plasman o -

concretizan en el cambio tecnológico y que afectan la ma

nera de producir y reproducirse de los obreros. 

El taller organiza en los oficios la pro-

duce ión artesanal donde para producir se requiere de que 

la diada saber-hacer, se mantenga unida, aun conservando 

su saber la cooperación simple una forma capitalista 10 

que implica que hay una apropiación privada de los produ~ 

tos del trabajo. 

La organización del trabajo en la coopera-

ción simple y la manufactura utilizan para la extracción 

de plusvalía la prolongación de la jornada de trabajo y -

el pago de salarios bajos, la plusvalía absoluta. 

En la manufactura se inicia la parcial iza-
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ción, se lleva a cabo una nueva división del trabajo al -

interior del taller. 

"La fase de subsunción formal del trabajo -

al capital, históricamente hablando, puede ser vista como 

un período de transición hacia formas de producción capi~ 

ta1istas propiamente hablando." (9) 

Hay límites reales de la plusvalía abso1u-

ta, al no poder alargar indefinidamente la jornada se ti~ 

ne que encontrar la manera de poder producir más, el cami 

no es "una estrategia cuya piedra angular es el incremen-

to en la productividad del trabajo por vía del desarrollo 

de los instrumentos del trabajo y de nuevas formas de ge~ 

tión de los medios de trabajo" (10) se inicia la etapa de 

introducción de la máquina como herramienta, el obrero 

ahora opera la máquina y realiza solamente esa tarea, lo 

que fractura cada vez más la separación entre saber-hacer 

con la consecuente descalificación del obrero. 

En la manufactura el oficio al conservar -

en el obrero el control del tiempo de producción se cons-

tituye en un obstáculo a la acumulación de capital, 
, 

asl. -

el "scientific management" del taylorismo se propone aca-

bar con ese control obrero,despoja al trabajador de su s~ 

ber de fabricación, se pierde el control obrero sobre el 

conjunto del proceso de trabajo, la idea económica cen---

tra1 es el aumento de la productividad que viabilice la ~ 
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cumulaci6n de capital. "Al invertir el orden del saber y 

del poder en el taller, el cron6metro "libera " un espa-

cio nuevo para la acumulaci6n de capital ... Es un proc~ 

so que esta expresi6n pretende designar y un proceso de -

doble dimensi6n, pues se cuestionan al mismo tiempo modi-

ficaciones que dependen del trabajo concreto (el valor de 

uso de las fuerzas de trabajo requeridas) y del trabajo -

abstracto (las condiciones de la formaci6n de valores de 

cambio)" 

"- Desde el punto de vista del trabajo concreto, -

la "novedad" introducida por el scientific management se refiere ••• 

·a que el control obrero de los modos operatorios es sustituído .•• -

progresivamente ••• c6digo general y formal del ejercicio del traba-

jo industrial ••• la integraci6n progresiva de trabajadores no espe~ 

cializados •• . provoca .•. un cambio en la composici6n de la clase o 

brera requerida. 

- •. . trabajo abstracto ••. formidable incremento de 

la productividad y sobre todo, de la intensidad del trabajo" (11). 

El Taylorismo tiene como consecuencia, o -

trastocamiento, como lo llama Coriat, el despojar al obr~ 

ro de s u saber sobre el conjunto , las tareas son simples, 

ejecutadas en tiempos y secuencias pre-establecidas, fá --

cilmente cont r oladas , esto es; se cambia la organizaci6n 

del trabajo y la manera de la extracci6n de plusvalía, --

"lo esencial consiste, en la separaci6n de los trabajos -
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de concepción y ejecución" (12). En el capítulo siguiente 

se analizará lo que esta ruptura ha significado al inte--

rior de la personalidad del obrero , al suprimir la posibi 

lidad de utili zación y desarrollo de sus capacidades inte 

lectuales. 

Sobre el piso de esta organización del tr~ 

bajo se monta la cadena de montaje . "Ford es aquí cierta-

mente heredero y tributar io del "Scientific management" 

-de su protocolo central: el time and motion study- pero 

la instauración de la línea de montaje lleva las cosas a 

un grado c ualitativamente nuevo." 
(13 ) 

la efectividad de 

la línea de montaje se basa en la parcelación . Al elimi--

narse los tiempos muertos se incrementa el tiempo efecti-

vo que el o br ero ejecuta su tarea (intensificación del --

trabajo) y resulta en un incremento en la tasa de explot~ 

. , 
C10n . 

" El proceso de trabajo Fordista, tiene las 

siguientes características : 

l. La cadena de prod ucción semiautomática 

(línea de montaje) que integra los diferentes segmentos -

del proceso de trabajo a través de l transportador en una 

corriente lineal y contínua que fija el ritmo de trabajo 

y, donde la asignación de los obreros a puestos de traba-

jo está determinada por el sistema de máquinas , quedando 

abolida la autonomía de puestos. 
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2. Desarrollo sin precedentes del maquini~ 

mo. , 
3. Incrementa la separación entre trabajo 

manual y trabajo intelectual, enfrentando a la ciencia, -

que ahora se encuentra al servicio de la expansión del va 

lor, con el trabajador . 

4. Ahorro de fuerza de trabajo. 

5. Elevación considerable de la composición 

orgán ica del capital . 

6 . Extracción de plusvalía absoluta en la 

medida en que aumenta la intensidad del trabajo al fragmen 

tar los ciclos de movimientos y en la medida en que con-

vierte el tiempo eliminado en tiempo productivo. 

7 . Extracción de plusvalía relativa en la 

medida en que se reduce el tiempo necesario para la re--

constitución de la fuerza de trabajo y se reduce el tiem

po para producir las mercancías cuando este tipo de proc~ 

so se ha generalizado en las distintas ramas de la produ~ 

ción, sobre todo en aquellas que producen bienes salario; 

todo lo cual acentúa la tendencia a la disminución del va 

lor de las mercancías. 

8 . Se modifica la escala de la producción 

creando las condiciones para la producción en serie de -

mercancías estandarizadas. Se modifica por ende, la natu

raleza de los productos y las condiciones de los costos -
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de producción." (14) 

La línea de montaje trae cambios que a su 

vez tienen límites externos e internos, de la ampliación 

de mercados al equilibrio de los tiempos parciales pero " 

al penetrar en el taller y establecer en él el dominio de 

nuevas normas, el cronómetro da origen a esa forma moder-

na de la acumulación de capital: la producción en masa" . 

(15) • 

La automatización al utilizar un control -

intrínseco en la tecnología (electrónica) reduce la parti 

cipación de los obreros a vigilantes (16), los procesos -

de flujo continuo producen transformaciones en el objeto 

de trabajo, en las ramas de la producción que así lo per-

miten, sin que el obrero manipule el objeto . 

" En relación con las técnicas de control 

de la fuerza de trabajo, reúne características compara--

bIes y objetivos idénticos a las a nteri ores fases de la -

innovaci6n tecno16gica t' (17) 

La falta de control de la actividad promu~ 

ve un consumo de la fuerza de trabajo que acarrea proble

mas de estrés, puesto que las posibilidades de control de 

la tarea se han erradicado por completo, la vigilancia es 

monótona y no es posible desatender la tarea. 

Además la computarización de los procesos 

laborales, al no estar involucrado el obrero en la progr~ 

mación por corresponder esa labor al cuerpo técnico, el -
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espacio de la creatividad, la posibilidad de intervención 

o de tomar decisiones ya no está. La única posibilidad de 

que el trabajo computar izado sea diferente sería si tuvi~ 

ra características diferentes, que no están contempladas 

para el trabajo industrial, en el trabajo burocrático es 

diferente pues se ~iene una interacción "en líne~", por e 

jemplo en las compañías de seguros donde los operadores -

tienen que hacer sus avalúos y operaciones directas con 

la computadora . En trabajos con vnTs en los departamentos 

de reservaciones el rango de preguntas e interacciones --

con la computadora es tan reducido y tan repetitivo (para 

cada llamada son las mismas preguntas) que se vuelve monQ 

tono. Además otra desventaja es la presión del ritmo de -

trabajo que impone la computadora, cuando las llamadas se 

distribuyen automáticamente no se descanza, terminando u-

na llamada entra la otra dependiendo de la demanda no hay 

tiempos muertos. La vigilancia se convierte en una amena-

za directa pues la computadora registra si el operador --

"está conectado", toma el tiempo de descanzos y se puede 

h l · \ 1 d . 11 escuc ar como rea lza su tarea a opera ora Sln que e a 

se dé cuenta, lo cual ejerce gran presión psicológica . 

La interacción personalidad-proceso de tr~ 

bajo no h a sido plenamente abordada por la psicología, de 

entrada la psicología no ha c reado teorías que expliquen 

al hombre considerando a este históricamente, las catego-
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rías son universales, las teorías o son construídas in-

ductivamente (conductismo) o se plantean como incomprob~ 

bIes (teoría freudiana ortodoxa), todo esto ha sido muy i 

til para la liga con el capital y el empleo del conoci~-

miento que parcial iza y le quita la esencia de ser social 

al hombre. El cuestionamiento a la psicología en general 

y a sus técnicas se puede hacer en varios niveles: el e-

pistemológico, el filosófico, el político y el de la prá~ 

tica concreta o el uso social del conocimiento. 

En el siguiente capítulo se hará un reco-

rrido por el camino que ha seguido la psicología indus--

trial y se plantearán puntos de divergencia esenciales con 

la visión ideologizada que permitan iniciar la reflexión 

y construcción de una psicología laboral alternativa. 
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3. Antecedentes de la Psicología Laboral. 

3.1 Desarrollo Histórico . 

, 
La psicología laboral con los objetivos , me 

todos de investigación y base teórico-metodológica que tie 

ne en los pa íses socialistas no existe (se puede decir que 

no existe) en los países de América Latina ; el área de la 

psicología que se ha relacionado con los aspectos del tra-

bajo es la Psicología Industrial. 

El desarrollo del capitalismo se ve acompa-

ñado de un intenso desarrollo científico-técnico, se ha n~ 

cesitado contínuamente de inventar nuevas formas que permi 

tan incrementar la tasa de ganancia para mantener la comp~ 

titividad en el mercado. 

En ciertos períodos históricos algunas dis-

ciplinas tienen auge o se desarrollan paralelamente a las 

transformaciones de la sociedad, e incorporan directamente 

elementos de la ideología en un momento de agudización de 

la lucha de clases (17) . "La amplia socialización de la --

producción, la automatización y sus requerimentos en térmi 

nos de productividad fueron elementos que posibilitaron ¡a 

inauguración de un conocimiento diferente y de prácticas -

distintas" (18). Esta relación de la estructura económica 

y las ramas del saber no es mecánica, es contradictoria y 

dialéctica, las disciplinas tienen una dinámica propia en 
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la que intervienen otros elementos del desarrollo mismo 

del conocimiento, la investigación, de las prácticas socia 

les y de la ideología. 

La ciencia y la técnica se incorporan a los 

medios de producción y a la organización y división del --

trabajo para buscar aumentar los potenciales para extraer 

plusvalor, es necesario desmitificar el carácter de lo ne~ 

tral de la técnica. "La división técnica del trabajo está 

sujeta a la división social del trabajo, la técnica es el 

sustrato material de las relaciones internas del proceso -

de trabajo que convierten al colectivo de las fuerzas del 

trabajo en una fuerza 6nica productora de plusvalor." 
(19 ) 

Del mismo modo que para el saber médico se 

puede describir "cómo el proceso de industrialización capi 

talista engendra la necesidad de romper con la fisiología 

vitalista pr evia (del paradigma anterior) estableciendose 

la categoría "energíá' y la relación que esta ruptura guar-

da con la aparición objetiva de la fuerza de trabajo human 

'1 d . ,,(20) no como mercanc~a en e proceso pro uct~vo 

Dentro de este proceso una ciencia que per-

mitiera transfigurar a la parte humana, al trabajador, en 

un elemento manejable, programable, predictible, al cual -

se le puede imponer un ritmo de productividad se engarsará 

perfectamente con el motivo eje de la obtención de plusva-

loro 

Así, par a la psicologí a industri a l s e pu e d e 
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esclarecer como sus t'cnicas y objetivos van surgiendo de 

las demandas del proceso de industrialización y cómo surge 

desde su inicio con objetivos ligados a la ideología del -

capital. A principios de siglo y como consecuencia de in-

vestigaciones encaminadas a descubrir factores que frena-

ban la productividad, los factores subjetivos resaltan co

mo claves para el desempeño laboral . 

Con el taylorismo se inauguran el estudio -

de los tiempos y movimientos más eficaces para realizar u

na tarea. "Han sido dos las directrices según las cuales -

se ha desarrollado la llamada reorganización científica 

del trabajo ••• : la parcelación y la automatización de 

las operaciones en las fases principales del ciclo produc

tivo, con la consecuente subdivisión del trabajo en innum~ 

rabIes operaciones mínimas que requieren movimientos sim--

pIes y repetitivos de manera de hacer el trabajo funcional 

y subordinado al movimiento de las máquinas (21) 

Los trabajos de Taylor en el taller mecáni

co de la Midvale Company (1881) analizaron los movimientos 

que se realizan en los trabajos de pala y transporte ma--

nual, depurando de la manera usual de realizar la activi-

dad aquellos movimientos indispensables, los movimientos ~ 

lementales uni'ndolos en secue ncias de tal manera de real~ 

zar la tarea en el tiempo mínimo, 10 cual significó que en 

el mismo lapso de la jornada de trabajo .. ahora se tuvier a 
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mayor rendim~ento. Lo crucial es que este incremento en la 

productividad no estuvo aparejado al mismo incremento en -

salarios. 

Esta incursión a la sistematización fue al-

tamente productiva y exitosa para incrementar el rendimie~ 

too Sus repercusiones fueron tales que se cambió la organl 

zación del trabajo no sin considerable perjuicio a los 0-

breros por las altas exigencias de productividad que ahora 

se les imponían, ante insalubridad y un clima represivo y 

autoritario que nulificaba los derechos obreros. 

Cambian los sistemas de control y vigilan-

cia. Esta teoría se basa en el análisis del funcionamiento 

de las máquinas, sobre la elección del personal dirigente 

y de inspección y la selección de los mejores instrumentos . 

"Se considera al hombre como una máquina ••• lo psíquico -

se excluye o se ve solo en relación con las formas distin-

tas de estimulación asalariada" 
(22) 

Resultado: mayor rendimiento, mayor produc-

ción. mayores ganancias, y claro está, mayor costo físico-

psíquico del trabajo para el obrero. 

Posteriormente con la psico-tecnia se inves 

tigan los componentes psíquicos como la percepción, la me

moria, la atención, el pensamiento y su intervención en la 

actividad laboral . Se identifican las características que 

exigen los puestos y se crea un instrumental que permita -
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seleccionar a los más aptos. Todo lo cual se engarsa con -

desarrollo de la producción en serie o fordismo, que intrQ 

duce los procesos contínuos o en cadena, masivamente. Una 

de las consecuencias más graves es que al elaborar el obre 

ro sólo una parte del producto, pierde el control sobre el 

conjunto del proceso, comienza en esa ruptura técnica el -

proceso de subutilización de las capacidades e intelectua

les del hombre-obrero, la alienación subjetiva. "aparejada 

a la alienación del oficio, existe otra forma mas de alie

nación : la alienación de la emocionalidad del productor, -

de su satisfacción por el trabajo que deviene de su condi

ción de mercancía y de su trabajo automatizado. Emocionali 

dad que se vuelve contra él como el poder extraño del su-

frimiento por una vida sacrificada y difícil, de un traba

jo obligado e insatisfactorio." (23) Gómez acertadamente -

lo llama "alienación tecnificada del saber y el sentir,,~4) 

La psicología industrial pretende analizar 

al hombre durante su actividad laboral, con objeto de bus

car formas de su mejor adecuación al trabajo y mayor pro-

ductividad . Su campo está conformado por la cuantificación 

de las funciones psicológicas, la medición y evaluación de 

las capacidades de los individuos para realizar determina

das tareas, optimizando su rendimiento en el trabajo y pa

ra poder llevar a cabo selección de personal. "La psicolo

gía industrial no se preocupa ni por la salud ni por la en 

fermedad, ni física ni mental del trabajador sino que ti e -
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ne como 6nico objetivo el rendimiento laboral" (25). Se 

privilegian las exigencias organizacionales y se omiten 

las repercuciones que la actividad laboral puede acarrear 

al trabajador. 

En su desempeño profesional el psicólogo i~ 

dustrial sostiene una práctica ideologizada manteniendo la 

apariencia de que "es el patrón el que general la produc-

ción, el que genera la fuente de trabajo" (26) 

No son tan solo las formas que toma la prá~ 

tica lo perturbador de esta área de la psicología, sino -

que revela desde su teoría, una conceptualización global -

de la sociedad, de la historicidad de las relaciones de -

producción y de la explotación, enmascaradora de la reali-

dad . 

Concepciones recientes han tenido que enfa

tizar los aspectos motivacionales, las actitudes y las re

laciones humanas como parte del funcionamiento de la empr~ 

sao Elton Mayo es quien propone el movimiento de "relacio

nes humanas" para mejorar la satisfacción en el trabajo~2~ 

La fábrica moderna se considera un sistema, 

una organización cuyo componente humano debe atenderse en 

la dimensión en que su interacción con los otros pueda en-

torpecer su funcionamiento. Se trata de atender al "factor 

humano" al "r ecurso humano" así como se atiende a la máqu~ 

na, al empresario no le interesa el verdadero desarrollo -
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pI!T.5onal del trabajador, su participación verdadera pero -

debe motivar, hacer pensar al trabajador que lo mejor para 

qmbos es crear un ambiente de no fricción para que se pue

da trabajar bien, lo cual tendría mayores beneficios para 

ambos, y quien es el instrumento que articula las técnicas 

para que todo en la organización marche tranquilamente y -

sin conflictos laborales? la respuesta es obvia pero no -

por eso menos de veladora de como el capital ha subsumido a 

la psicología. 

"Aquí dentro del cuadro de estas caracterís 

ticas, es donde se' trabaja con provecho para satisfacer el 

principio de la "búsqueda de ganancia máxima" y donde rea.!. 

mente comienza a alienarse la conciencia del psicólogo, al 

exigirle aplicar las normas empíricas o experimentales po-

co importa para el caso su valor de conocimiento, apropia -

dos para encontrar al conformista que con el máximo de ap

titudes, con la mayor capacidad profesional, con un nivel 

de inteligencia superior y condiciones de vida "aceptabled' 

produzcan más con el salario mínimo". 
(28) 

Para la psicología industrial los proble--

mas psicológico~ no tienen que ver con la organización del 

proceso de trabajo son problemas que se resuelven a nivel 

de la motivación, la satisfacción, la capacitación; para -

lo cual utiliza técnicas de manipulación ambiental o de es 

tímulos ya sean monetarios, cuadros de reconocimiento, co~ 

cursos (la flor más bella de la maquila), recreación, mane 
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jo selectivo y manipulador de las plazas de base (en contu 

bernio con el sindicato) manipulación ideológica de la --

lealtad a la empresa, suplantar las relaciones laborales 

por ví nculos filiales (tratar al patrón como al padre, o 

al capataz como al compadre), dinámicas grupales, cajas -

de sugerencias, todo lo que permita mantener el equili--

brio la posibilidad de mayor extracción de plusvalía y la 

mínima re~osición fisiológica y mental del trabajador. 

Acompañando al cambio tecnológico se dan -

nuevos y más sofisticados modos de intervención en la in

dustria. Se reconoce que no pueden sostenerse los métodos 

de la franca coherción pues genera n resistencia obrera, ~ 

sí el Desarrollo Organizacional (D .O. ) 29) pretende conc~ 

liar intereses de trabajadores y patrones realizando los 

cambios en la empresa, sin conflictos, pero qué cambios?, 

quién decide el rumbo de la producción, qué gana el trab~ 

jador de la intervención de los "pr ofesionales"?, gana fe 

tichización y explotación. Vale la pena mencionar aquí 

distintos niveles de la problemática de la práctica profe 

sional . 

Preguntarse por qué en la actualidad no -

hay una práctica médica en salud mental y en salud mental 

ocupacional es poner al descubierto varios problemas. Por 

un lado el papel social de la ciencia . "La ciencia se 

vuelve tecnología y se subordi na a las necesidades de la 
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producción capitalista, como necesidad de previsión de la 

rentabilidad del capital; esta necesidad sólo puede lle--

varse a su 61tima expresión racionalizando "todos" los as 

pectos del proceso de producción desde los relacionados -

con los principios físico-químicos del proceso de trabajo 

hasta los que conciernen a los hombres como productores, 

De aquí se deriva un imperativo para la ciencia: el de te 

ner la capacidad de cuantificar y formalizar sus proposi-

ciones" .. 
(30) 

Por otro lado las características mismas -

del objeto de estudio. La enfermedad mental -laboral se e~ 

mascara en la patología fisiológica. Los médicos genera-

les están poco capacitados para detectar problemas psico

lógicos, a ellos como médicos familiares llegan los obre

ros y la mayor parte de las veces tratan de resolver los 

problemas de neurosis de ansiedad , depresión o transtor--

nos pSicosomáticos con fármacos . 

Una parte de este problema es resultado de 

que las teorías dan una explicación individual/intrapsí-

quica, la causalidad es individual no laboral. 

También hay factores económicos involucra-

dos , si se va a gastar en mantener o curar a la fuerza de 

trabajo que sea al menor costo y con el menor tiempo de -

trabajo perdido . Este problema lo tiene la medicina del -

trabajo tambien, la mayor parte de las enfermedades labo-
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rales no son catalogadas como enfermedades laborales. Pa-

ra que una enfermedad sea reconocida, Primero tiene que e 

estar reconocida por la Ley Federal del Trabajo; a nivel 

del IMSS, tiene que pasar las telarañas burocráticas del 

médico familiar y probablemente tendrá que llegar a Conci 

liación y Arbitraje para que se resuelva el caso, sin ga

rantía de que sea a favor del trabajador. Todo esto marca 

problemas políticos, de la fuerza de la clase obrera y la 

lucha de clases , y de situaciones concretas de corrupción 

sindical pero además pone de manifiesto que la causalidad 

de la enfermedad psíquica no tiene aceptación como produ~ 

to del t r abajo . 

Dentro de los intentos recientes más sofis 

ticados está el enriquecimiento del trabajo que tratan de 

variar las tareas a realizar, de formar grupos de produc-

ción, realizando cambios aparentes para minimizar los e--

fectos alienantes y de gran insatisfacción laboral, pero 

que no afectan la contradicción básica entre la produc--

ción social y la apropiación privada . 

Recientemente en Canadá (entre otros paí-

ses capitalistas) 'Se han intentado programas por parte de 

la empresa para disminuir el stres laboral (31), llamados 

de Calidad de Vida (Quality of life y Worklif e programs) 

y programas de Vida-Trabajo. Se trata de enseñar a los o

breros todo el bagaje de la tecnología psicoló g ica moder-
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na para relajarse (Yoga, desensibilización sistemática, -

bioretroalimentación, técnicas de relajación, etc.) es pe-

rando reducir los efectos de la monotonía , la falta de -

control y de la sobrecarga cualitativa que son caracterí~ 

ticos de los procesos modernos . Es tentador mirar solame~ 

te a los síntomas de stress sin analizar y cambiar sus --

causas en el centro de trabajo. La aproximación indivi---

dual busc. las fuentes del transtorno (stress) en el obr~ 

ro . 

En países capitalistas avanzados como Ja-

pón, el manejo ideológico se construye como una red que -

envuelve al accionar de las empresas atrapando la concie~ 

cia del obrero . Se manejan principios para el Desarrollo 

de personal como : 1) Comprensión profunda de los Princi-

pios Empresariales Básicos por todos los empleados 2) Ha

cer personas antes que hacer productos 3) Administración 

participante : sabiduría colectiva 4) Administración autó

noma." (32) 

Aquí se ha sofisticado mucho la manera en 

que la motivaci~n y la responsabilidad se manejan para -

incrementar la eficacia en el trabajo, que el control de 

calidad sea autoimpuesto. 

El contenido del discurso empresarial re-

cuerda la mística religiosa, explota la lealtad y r espon

sabiliza al obrero de su tarea situandolo como su propio 

29 



jefe, y a dónde se fué la explotación ? ya no es el patrón 

el que me impone ritmos de trabajo ahora es el mismo tra-

bajador al que se le sobreimpone la falacia de que él es 

quien decide, quien tiene la libertad de actuar y claro , 

como él es el que manda en su tarea, es la autoridad de -

sí mismo, no puede fallar; hacer su trab ajo muy bien es -

producir al máximo. 

Germán Gómez (33) plantea acertadamente la 

disyuntiva que la realidad laboral exige actualmente: "o 

dedicarse a eliminar los riesgos para el buen desarrollo 

de la acumulación de capital, o volcarse a eliminar los -

riesgos para la conservación o restitución de la salud la 

boral". 

Una propuesta alternativa tanto de método, 

objeto de estudio y técnicas de investigación debe partir 

de las concepciones anteriormente expuestas sobre el tra-

bajo, enfocando los problemas de salud mental como hechos 

históricos, relacionados al todo social. 

La psicología laboral planteada desde un -

marco alternativo tiene como tareas principales: 

l°. La integración de planteamientos teóri 

co-metodológicos, construcción de catego-
! 

rí as y modelos para investigar lo psíquico 

en el trabajo. 

2 ° . Investigar las leyes que rigen la rela 
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ción dialéctica de los procesos psíquicos 

(personalidad, motivación, percepción, emQ 

ciones y cognición) las exigencias y la a~ 

tividad laboral. 

3°. La investigación de los transtornos -

psíquicos en relación con los procesos de 

trabajo, que permita a los obreros desarro 

llar la lucha por el control de la nocivi-

dad del Proceso de Trabajo. 

4 ° . Impulsar una práctica desde una pers-

pectiva de clase , que englobe diversas á--

reas o modalidades de trabajo aplicado (tr~ 

bajo grupal, experiencias educativas, in-

vestigación participante, trabajo sindical 

y la aplicación de la metodología descrita 

en el Modelo Obrero 
(34) 
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4. Salud Mental Ocupacional. 

4.1 Psicotrastornos Laborales. 

Los cambios en la organización del proceso 

de trabajo cambian no solamente la vida del obrero al in

terior de la fábrica, sino también su vida cotidiana, el 

descanso, la recreación (la reproducción social); en to-

dos los 'espacios se reproduce la ideología; hay continua-

mente choques entre lo que el sujeto es/necesita y lo --

que el trabajo, el sistema político , la familia , la escue 

la y la sociedad civil le imponen. La confrontación de -

ámbitos sociales tiene entre otros espacios a la concien-

cia del s u jeto . 

Casi nunca se busca n explicaciones para 

problemas personales, como el divorcio o los problemas f~ 

miliares en la actividad laboral del padre o de la madre. 

La organización capitalista del trabajo al alienar el pr~ 

ducto del trabajo, aliena el saber , aliena el control, a

liena las relaciones , aliena la co nciencia . Las formas de 

pensar, sentir, crear , actuar y relaciona r se son la sínte 

sis individual de las relaciones de la totalidad social -

(lo económico, político, ideológico , cultural y filosófi 

co) . "a medida que la mercancía se convierte en "catego-

ría universal" (lukacs), se hace ta mbién universal el ca-

rácter patógeno que le es inherente " (25) 
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Los procesos de trabajo capitalista alta--

mente parcializados, donde la actividad que se despliega 

no requiere de pensamientos complejos, sino sólo de pens~ 

miento concreto (36) fragmentan facultades en la unidad -

de la psique, de la subjetividad; se repr oduce "una divi

sión del trabajo racional-inhumana análoga a la que he-

mos visto en la empresa" (37). Hay una anulación de proc~ 

sos psiquicos que reducen las capacidades del hombre, a -

la mínima expresión de realización del acto sencillo y re 

petitivo, independizando las funciones afectivas y cogno -

citivas. 

La atención requerida, no permite pensar -

ni tampoco distraerse, si se desatiende hay riesgo de ac

cidentes o se tiene que parar la actividad laboral, es -

"un estado de semisueao-semivigilia" (38), se desgastan -

al mismo tiempo ciertos órganos por la sobreutilización -

(la vista, el oído, se produce tendonitis o dorsolumbal--

gia). 

El obrero al que se le subutiliza intelec

tualmente sufre aburrimiento, tedio y fatiga mental. La -

consecuenc ia inevitable de esta imposibilidad de r ealiza -

ción, es un empobrecimiento psíq uico que se expresa en a~ 

sentismo, fatiga, accidentes o depresión. "L a "patología 

industrial" es, desde este punto de vista, la base mate--

rial de la psicopatología de la vida cotidiana (capitali~ 
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ta)" (39) 

Basta analizar las consecuencias de reali-

zar muchos años la misma tarea repetitiva para darse cuen 

ta de la descalificación intrínseca que los procesos in-

dustriales producen; la ruptura del proceso industrial ca 

pitalista entre saber y hacer y la alienación tienen re-

percusiones directas sobre las capacidades psíquicas "El 

contraste entre un acto de producción (es decir, del ha-

cer como momento de la relación entre la persona y el ob~ 

jeto de ~cción m6ltiple de los m6sculo~, de creatividad, 

de transformación de la naturaleza) y la continua nega--

ción y 'reversión' de este mismo acto de producción" (40) 

no solamente el obrero, no diseña totalmente o controla -

su trabajo, sino que la descalificación se manifiesta tam 

bién a nivel de la conciencia, se cosifica la conciencia. 

Es eminente que esta sobrecarga cuantitati 

va y subcarga cualitativa (como las llama Gardell) o la ~ 

tilización de una atención superficial en combinación con 

la subutilización de procesos mentales crean un sustrato 

donde la neurosis industrial se desarrolla. "Por eso los 

"pacientes" asalariados no enfe rman tanto por su "pasado 

no dominado" -com o diria el pSicoanálisis burgués- como -

por la violencia diariamente presente y "recurrente" del 

trabajo "alienado" (41) 

Hago un paréntesis par a, a manera de ejemplo 
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una escena de la pelicula "Los tiempos modernos" donde el 

genio de Chaplin captura a lo que el engranaje de la indu~ 

tria moderna somete al trabajador. Asi como en el protago

nista se va a casa repitiendo los movimientos simples de ~ 

pretar tuercas después de haberlos realizado en la jornada 

de trabajo; el trabajador se lleva a casa la experiencia -

psiquica que no se acaba en su tiempo laboral sino que lo 

acompaña a su descan z o, Gardell menciona (42) que trabaja

dores que han estado expuestos a trabajos monótonos, repe

titivos y con limitaciones fisicas toman un tiempo de re--

gresar a casa para "wind down" recuperarse. Lo mismo suce-

de en las situaciones de constante peligro donde es en su~ 

ños que afloran las representaciones y simbolos relaciona

dos a la respuesta afectiva reprimida por la inevitable ex 

periencia cotidiana de la tarea peligrosa. 

Otro elemento definitorio de la respuesta -

al constante decremento de la tasa de ganancia es el aumen 

to de la plusvalia relativa, mediante la intensificación -

del trabajo. Cuando veo que entra el camión -me decia un o 

brero canadiense- a mi lugar y yo todavia no he terminado 

lo que al otro compañero le faltó y tengo que hacerle lo -

mio todavia, lo veo venir, me desespero y me da coraje. Es 

e sta presjón en el tiempo, el tener que re a li za r la tarea 

cada ve z en me no s tie mp o produce un esta d o constante d e i-

rritabilidad y nerviosismo (sintomas subjetivos del strés) 

lo que está detrás de la patologia laboral y los acciden--
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tes de tra!Jajo. 

A pesar de las dificultades o la imposibi-

bilidad para conocer la verdadera situación de las enfer-

medades y accidentes de trabajo (no se acceso a informa--

ción oficial sobre las estadísticas, ocultamiento de la -

situación de salud real por las empresas y el enmascara--

miento de la patología laboral al tratarse como padeci--

mientas generales) Noriega y Tamez (43) analizaron las e~ 

tadísticas de los riesgos de trabajo y lo que significan 

estos datos con un promedio anual de 480000 casos de 1972 

a 1982; las incapacidades permanentes se elevaron anual--

mente en 6 .5 % y para las enfermedades del trabajo de 1962 

a 1982 en promedio de 0 . 3% . Los autores comparan la situ~ 

ción de Italia donde " se registraron alrededor de 20000 

casos anuales solo en el rubro de n e um oconiosis , en una -

poblacion trabajadora aproxim _damente igual a la mexicana' 

(44), lo cual indica un subregistro alarmante en México . 

Asimismo el Dr. Fernández Osario destaca "los 22757 casos 

de silicosis y asbestosis definidos en Italia en 1970, --

que contrastan notablemente con los 473 y los 627 report~ 

dos para México en 1976 y 1977 •.• en Italia las enferme-

dades del trabajo fueron del rango de 7.79 por mil obre--

ros/año en 1967 ••. en México • •• fueron del 0 . 2 por mil 

asegurados 
./ 

(45) 

En el cuadro 2 se present a n las estadisti-
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Cuadro NO 2 . 

Es tadísticas de Riesgos de Trabajo del IMSS a nivel Nacional , 

Estatal y d e la Delegació n Ve r acr u z Norte para 1985 , 1986 . 

NACIONAL ESTATAL DELEGACIONAL 

1985 1986 1985 1986 1985 1986 

NO DE TRABAJADORES 7 . 242,902 7 . 320 , 083 496 , 310 476 , 315 187890 202008 

RIESGOS DE TRABAJO 709431 710153 37353 34453 20905 19730 

ACCIDENTES 621,415 612 , 469 20,088 19,931 

ACC . EN TRAYECTO 82 . 317 92 , 850 806 782 

ENFERMEDADES DEL T . 5 , 699 5 , 092 11 11 

DIAS DE INCAPACIDAD 11.254,838 11.685 ,659 702,078 701,958 398762 374084 

INC. PERMANENTES 22097 22170 839 906 398 382 

NO DE DEFUNCIONES 2015 2007 139 134 66 72 

TASA DE INCI DENCIA 9 . 79 9 . 70 7 . 5 7 . 2 11.13 9 . 62 



cas reportadas por el IMSS para 1985, 1986 Y para la zona 

Veracruz Norte. Las estadísticas actuales presentan el --

mismo panorama preocupante: gran subregistro de enfermed~ 

des del trabajo, que en la delegación Veracruz Norte para 

1985 y 1986 fue de 11 casos, lo cual rebasa lo increíble 

para pasar a ser inaudito. " El desconocer la amplia gama 

de procesos patológicos que afectan la salud del trabaja-

dor, como consecuencia del trabajo, no es un hecho fortui 

to o Hay claros intereses económicos de por medio que son 

custodiados y encubiertos por la legislación laboral mexi 

cana". (46) 

Este gris panorama de las estadísticas y -

el registro de la enfermedad, accidentes y mortalidad no 

es menos obscuro para los psicotranstornos laborales. En 

primer lugar, cuando los pacientes llegan a las institu-

ciones de salud mental no se hace una valoración de la 0-

cupación, el dato no se profundiza (se cataloga al pacie~ 

te en las categorías de: desocupado, actividad no remune

rada, empleados domésticos, obreros, o se ignora)(47) y -

no se busca una etiología laboral de la psicopatología. 

Qué posibilidades hay de tener una información de cuál PQ 

dría ser la prevalencia de psicotranstornos por clase so-

• 
cial o por actividad laboral? 

Esta pregunta nos regresa al análisis de -

la práctica médica en salud mental en México. Hasta el mo 
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mento, los servicios médicos existentes son puramente cu

rativos, utilizan los métodos de la psiquiatría tradicio

nal. El personal capacitado para trabajar en esta área no 

es contratado mas que en proporción mínima por los servi

cios de salud y esto obedece a que las políticas de salud 

que genera el estado no designan recursos para programas, 

lo cual indica la intención de procurar atención dentro -

de un sistema de salud a aquellas enfermedades que permi

tan un regreso rápido del trabajador a la fábrica al me-

nor costo posible. Es evidente las dificultades que se -

tienen para conseguir incapacidades del IMSS, la atención 

a patología laboral sobre todo la inespecífica es cuanto 

más paliativa, no se invierte en medidas sanitarias de -

prevención a nivel fabril, pues esto conllevaría a tener 

que enfrentar el problema de la nocividad del ambiente de 

trabajo . 

Cuando se describen los diferentes niveles 

que se articulan en la totalidad parcial, es necesario s~ 

parar las áreas (espacio de relaciones sociales) interve

nir en la determinación, así describir el nivel más am--

plio y general de la alienación y de las repercuciones de 

la organización capitalista del trabajo, orienta la defi

nición del problema, ayuda a encontrar las relaciones que 

determinan las condiciones donde los procesos sociales se 

generan. 
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4.2 Freudomarxismo y nuevos replanteos. 

En este punto de la elaboración después de 

haber puntualizado las categorías y el marco conceptual -

más general, comenzaremos a acercarnos a las teorías que 

concretamente se han propuesto explicar el funcionamiento 

psíquico, y la etiología de la psicopatología. Dentro de 

estas corrientes, el psicoanálisis freudiano es una de -

las aproximaciones que no solamente articula sus presu--

puestos teóricos para explicar lo "normal" y lo "patológ! 

co" sino que también ha creado una liga con el marxismo. 

La relación del marxismo y el psicoanálisis ha tenido va

rias etapas de transición y aunque los núcleos básicos de 

la teoría freudiana se conservan, ha habido modificacio-

nes importantes sobretodo recientemente. 

El psicoanálisis es la teoría de la lucha 

de todos los instintos y la realidad mediada por el yo. -

Explica esta teoría cómo opera la estructura interna para 

reprimir los instintos. 

Freud (1856-1939) no pudo sustraerse a la 

influencia de su tiempo. Darwin en 1859 publicó El Origen 

de las Especies, libro que cambiaba la concepción del ho~ 

breo Fechner en 1960 funda la ciencia de la Psicología -

con los estudios de laboratorio sobre la percepción. La e 

nergía y la dinámica eran los temas que inquietaban más a 

los científicos. Freud aplica la ley de la dinámica a la 
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personalidad del hombre y crea la psicología dinámica, -

que estudiaba las transformaciones y cambios de energía -

dentro de la personalidad. En su práctica descubrió las -

fuerzas dinámicas responsables de los síntomas anormales 

que tenía que tratar y así se gestó el concepto de que la 

mayoría de las fuerzas eran inconscientes. 

Freud revisó su teoría a los 70 años, modi 

ficó varias de sus ideas iniciales. En la teoría inicial 

el conflicto se situaba entre el ego y los instintos se-

xuales. Posteriormente fué entre el instinto de vida (e--

ros) y el de la muerte (tanatos). 

La personalidad está integrada por tres -

sistemas; el ello, el yo, y el super yo que conforman una 

unidad armónica. El hombre al relacionarse con su ambien

te realiza sus necesidades y sus deseos básicos. (ver cua 

dro N° ) 

La función del ello es la descarga de exci 

tación, el principio del placer. El "yo" realiza dos fun

ciones fundamentales, el exámen de la realidad y el traba 

jo de síntesis (48). El "super yo" "representa lo ideal -

más bien que lo real y pugna por la perfección antes que 

por el placer o la realidad •.• es el código moral de la 

persona" (49) 

El psicoanálisis concibe la vida psíquica 

como sistema de energía que cumple tareas como pensar, -

percibir o recordar. La energía utilizada para llevar a -
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cabo las tareas de la personalidad se obtiene de los ins

tintos . El instinto tiene como finalidad la eliminación -

de una necesidad corporal . 

El concepto de inconsciente es un presu---

puesto teórico, no se puede tener acceso a él directamen

te. "pr6cticamente se conoce al incosciente por su expre

sión consciente" . (50) Este concepto se puede establecer 

por su contenido y su modo de actuar . Dentro del conteni

do se encuentran los equivalentes instintivos y las repr~ 

sentaciones de hechos, objetos y órganos. La manifesta---

ció9 psíquica de un instinto se expresa como emoción , es-

te es el eq u ivalente instintivo . Los contenidos del inco~ 

sciente se traducen al consciente, no se presentan como -

tales. 

No se abordar6 el curso de la terapia psi-

coanalítica ni la evolución de la teoría freudiana pues -

este espacio es limitado) sin embargo para el preserite -~ 

trabajo es importante referirse a la relación que se ha -

tratado de hacer entre marxismo y psicoan6lisis . 

Entre 1926 Y 1933 un grupo de psicoanalis-

tas se proponen la integración de la teoría y pr6ctica 

psicoanalítica y el materialismo histórico . Entre los 

m6s renombrados participantes est6n: Reích, Fenichel, Ber 

feld y Fromm . 

Las condiciones políticas de la época (pri 
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mera guerra mundial, la crisis económica mundial, el movi 

miento nazi) propician que los antes mencionados politi--

cen la teoría freudiana. Fromm es el enlace del movimien-

to freudomarxista con la Escuela de Frankfurt: Adorno, Hor 

keimer y Marouse. 

El debate de los freudomarxistas menciona-

dos con los ideólogos del movimiento obrero y la 11 Inte~ 

nacional los lleva a tener conflictos tanto con el psico~ 

nálisis así como con las organizaciones obreras. Se agudi 

zaron los problemas que terminaron en el exilio oexpul--

siones del Partido Comunista Reich termina emigrando a E~ 

tados Unidos; Bernfeld y Fenichel se quedaron en la Inte~ 

nacional Psicoanál{tíca (IPV) y renunciaron al marxismo, 

y Fromm abandona la IPV y desarrolla un psicoanálisis "hu 

manista ". 

Suárez (51)en una excelente 
- _. 

reV1S10n de la 

historia del freudomarxismo resume los puntos de coinci--

dencia en los cuales se fundamentó el freudomarxismo: 

" •.• analogías, que permitían establecer -

paralelismos y convergencias: 

a) De propósitos: psicoanálisis y materia-

lismo histórico eran empresas - crítico-desmitificadoras ••• 

y emanicipadoras. 

b) De medio: toma de conciencia. 

c) De método: materialista ••. dialéctico e 
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histórico. 

d) De modelos: "tópico" ••• y din6mico,,(52) 

Cabe observar que en ese momento el proyecto --

fracasó. la unión de las teorías no puede darse a nivel -

de las características m6s generales tiene que darse al -

nivel del núcleo epistemológico. Adem6s las condiciones -

históricas no favorecieron su desarrollo, "sobretodo , el 

proyecto histórico del freudomarxismo fué abortado por la 

irrupción brutal en Alemania del nacionalsocialismo" . 

La Escuela de Frankfurt cuya postura teór~ 

ca se declara enf6ticamente con el " psicologismo" que in

tenta explicar los conflictos sociales de clase por los -

conflictos individuales de los instintos. 

El freudomarxismo alem6n intentaba la liga 

del materialismo h istórico y el psicoan61isis; la Escuela 

de Frankfurt por el contrario en la separación categorial 

de ambas teorías "En posesión de ambas teorías críticas" 

se organizan, por así decirlo para un perfecto tr6fico -

teórico de cercanlas entre ellas" (53). 

La relación planteada en esos términos de 

cooperación teórica también genera problemas " desembo 

ca en un nuevo psicologismo social "moderno", que sólo -

concede a la crítica de la economía política una compete~ 

cia verbal para afirmar de facto la ilimitada competencia 

del psicoan61isis en cuestiones de psicología . En este " 

43 



deslinde de competencias" no elimina, por ejemplo, del --

psicoanálisis su dimensión ideológica burguesa, sino más 

bien la dimensión psicológica de la economía política mar 

xista" (54). Se trabaja planteando las coincidencias o e-

quivalencias de las teorías pero hay diferencias cualita-

tivas que no las hace comparables de una manera sencilla. 

A nivel categorial, en el psicoanálisis 

sus conceptos fundamentales (concepto del yo, complejo de 

Edipo , etc . ) son a-históricos la determinación social no 

está contenida en la estructura instintual, esta tiene un 

sustrato biológico. La teoría de la neurosis está trazada 

desde la perspectiva individual localizando sus núcleos 

en conflictos infantiles. 

Para la discusión marxismo-psicoanálisis -

conviene no deslindar a la teoría "crítica de la sociedad' 

(m~rxismo) y a la "teoría crítica del sujeto" para recono 

cer sus paralelismos. Hay necesidad de poner los fundameR 

tos psicoanalíticos ante el crisol epistemología marxist~ 

Hay quienes piensan que no es posible la separación del -

contenido ideológico de las categorías freudianas "si se 

destruyese de un modo consecuente la ideología burguesa -

del pSicoanálisis no quedaría mucho de él . .. la fuerza -

de sus enunciados descanza en la disoluble "aleación" de 

ciencia SUBVERSIVA e ideología burguesa, de empiria mate-

rialista y antropología burgues a " (55) 
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"Lo que falta es el análisis de la histori. 

cidad de la estructura social de los instintos y necesid~ 

des con respecto a la historicidad de la producción mer--

cantil" 
(56) 

El psicoanálisis como todas las teorías --

psicológicas no explicitan su postura filosófica, así se 

convierten en teorías que explican al hombre hasta los li 

mites de la individualidad y por lo tanto son ideológica& 

¿y cómo proseguir, significa esto que el psicoanálisis no 

es útil al interior del materialismo histór ico , y el movi. 

miento obrero? no, la producción teórica ha continuado y 

se han gestado diversos intentos de articulación en va--

rios países. No es el objetivo del presente trabajo anali 

zar sobre el desarrollo histórico de esta corriente (57), 

lo pertinente es reflexionar sobre los puntos críticos de 

la articulación y de las innovaciones por ambas partes 

que deben incorporarse. 

Matrajt (58) en su trabajo "Personalidad y 

Estructura Social" situandose desde los postulados del ma 

terialismo histórico precisa algunos postulados del psicQ 

análisis y los replantea. 

La categoría de s ubj etividad la define co

mo: "la forma en que la estructura social , sus modos de -

producción, la inserción del individuo en su clase sociaL 

la ideología dominante, etc., son vivenciados y procesa--
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dos al interior del sujeto" (59) 

Además resaltando la importancia del psicQ 

análisis como teoría del psiquismo plantea, que para que 

adquiera una dimensión sanitaria, requiere re formularlo -

n ••• la ideología individualista de sus principales expo

nentes se expresa no soio en la servicialidad de clase -

que los psicoanalistas han asumido sino también al inter-

no de la teoría a través de una serie de conceptos que 

clausuran al psicoanálisis como ciencia y 10 amarran a 

los intereses del sector social que 10 generó y 10 manti~ 

ne't (60) 

Resumiendo los puntos centrales de los --

planteos del autor tenemos: a) La importancia de la meto

dología para verificar los supuestos psicoanalíticos que 

no han sido comprobados a través de la investigación. 

b) Puntualiza que la categoría de conflic

to está planteada en términos a-históricos y a sociales. 

"Esto es, la contradicción básica del aparato psíquico se 

establece entre individuo y sociedad o en sus correlatos 

intrapsíquicos " 

c) Expande, los contenidos del inconscien-

te. 

d) Refiere a 10 social el desarrollo de la 

situación estructurante del psiquismo. 

e) Cuestiona la concepción de que las situa 
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ciones estructuran tes sean consideradas universales e in

variantes. 

f) Las pulsiones previamente se entendían 

como expresiones de lo biológico (Freud), producen fenóme 

nos pero no son producto. Lo social sólo moldearía o fre

naría la pulsión. Tradicionalmente se da como explicación 

a las pulsiones infantiles insatisfechas así se remite to 

do a lo individual. El autor da a otro tipo de motivacio

nes sociales relacionadas al trabajo el peso que deben te 

ner al interior del psiquismo. 

g) Cuestiona el origen que la psicopatolo

gía sólo se centre en lo heredogenético, el desarrollo i~ 

fantil o lo desencadenante para reconocer la distribución 

de la patología en función de la clase social. 

h) Critica el concepto de realidad maneja

do en el pSicoanálisis pues deja fuera el verdadero signl 

ficado de lo real externo: lo social. 

Estas aseveraciones llevan a un plano dif~ 

rente las concepcione s psicoanalíticas, le eliminan la i

deología liberal bur guesa que contenía. 

Además puntualiza las ideas claves de una 

propuesta superadora: 

1) "La articulación entre psicoanálisis y 

materialismo son : la producción de deseos, la estructura

ción del psiquismo, el mecanismo de identificación , la i-
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deología y la alienación. 

2) Adopción de una metodología rigurosa. 

3) Las motivaciones que muev·an al psiquis

mo iguales a las que motorizan a la sociedad en su conju~ 

to, tienen su raiz en la lucha de clases. 

4) En el inconsciente tienen cabida no só

lo lo ligado a ls pulsiones reprimida sino una vasta gama 

de situaciones sociales. Los deseos son socialmente prod~ 

cidos. 

5) Acerca de l as situaciones estructuran-

Tes: hay momentos evolutivos cualitativamente diferentes, 

momentos de integración y organización de experiencias y 

de resignificación de la historia personal. Sólo que no -

se reducen a la etapa infantil, sino que ocurren a lo la~ 

go de toda la vida. 

6) Las experiencias estructuran tes infanti 

les no se admiten como universales e invariantes, todas -

están significadas desde lo social . 

7) Reconceptualiza la tercer serie comple

mentaria de desencadenan te a fuerza per se como determi-

nante, dela patología. Modifica la concepción psicopato

génica de la teoría psicoanalítica. 

8) El mecanismo de identificación que per

mite entender las formas más profundas y ar r aigadas. 

9) La realidad exterior debe ser definida, 
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es el sustrato de las identificaciones y el referente so-

bre el que se moldea la realidad psíquica. 

10) Los espacios esenciales donde se juega 

la dialéctica individuo-sociedad. Son espacios de produc-

ción y reproducción de la ideología social. 

Creo sin lugar a dudas que Matrajt es de -

los mejores exponentes del freudomarxismo actual. Me atr~ 

veré a ha'cer varias observaciones. El proponer a la meto-

dología de la investigación utilizada, incluso en epide--

miología, no hace a la investigación científica. Esto es 

regreso al positivismo , la deducción no resuelve el pro--

blema. Se requiere la introducción del método concreto- -

Abstracto-concreto y de la descripción articulada que en 

la propuesta metodológica planteada marxismo . (61) 

Otro elemento fundamental no especificado 

es la descripción de la metodología de trabajo concreto -

con g rupos obreros . Solamente de la nueva comprensión de 

la teoría o de la investigación no se deriva claramente -

como se plantearía un trabajo grupal con obreros, que es 

de vital importancia si el objetivo es la praxis. 

Otro de los desarrollos teóricos de gran -

importancia es en el área de la alienación. German Gómez 

(62 ) '1 b d 1 . , . . , esta e a oran o un p anteamlento teorlCO que perml-

tirá la clarificación de la categoría enajenación, el en-

g ranaJ e conceptual de su significación en diferentes nive 
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les y las propuestas para investigación. Desafortunadame~ 

te su trabajo no ha sido publicado y está en pleno desa--

rrollo actualmente lo que presenta inconvenientes para r~ 

señarlo aquí. 
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4.3 Problemas en la Encrucijada. 

La psicología como ciencia ha tenido un d~ 

sarrollo ligado al proceso histórico del siglo pasado a -

la fecha, aunque muchas ideas sobre la psique habían preQ 

ocupado al hombre desde varios siglos atrás . 

Los procesos sociales, incluyendo la cien~ 

cia son históricos, esto es, guardan íntima relación de -

determinación con los cambios en la estructura social. El 

movimiento social genera rupturas y cambios en el conjun

to de niveles de la totalidad social . 

En los párrafos anterio r es se describió ca 

mo el freudomarxismo, por poner un ejemplo, ha tenido p~ 

ríodos de auge y otros de retroceso; ha estado plenamente 

influenciado por la lucha de clases, de hecho así surge -

cuando sus exponentes al mismo tiempo eran militantes. El 

vínculo ciencia-ideología está impreso en el desarrollo -

del freudomarxismo así como en el de la psicología indus

trial, ya sea para unirse y avalar con sus concepciones a 

la ideología dominante ya sea para oponérsele. 

Los núcleos de accionar de la psicología -

como ciencia se sitúan en tres diferentes niveles, no in

dependientes uno del otro: 

1) nivel Filosófico Epistemológico. 

2) nivel de Intervención: Práctica médica. 

3) nivel Ideológico Político. 
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El nivel filosófico-epistemológico ha esta

d o resagado, sin un reconocimiento de que su papel es fun

damental en la cons trucción de la ciencia . Implícitamente 

está contenido pero muchas corrientes que se adhieren a la 

ciencia positiva , donde se releva el dato, lo "objetivo ", 

lo medible, no hay cabida para "especular" sobre la clari

dad de la definición del objeto de estudio; la ciencia ne~ 

tra, sincuesti~nar la ideología de esa supuesta neutrali

dad (63) No hay una reflexión sobre la función que la teo 

ría tiene en el conocimiento científico . 

Uno de los grandes problemas en este campo 

es que en la realidad no se presenta como eventos dicóto--

mos, aislados sino como procesos encadenados que pertene~-

cen a un a totalidad. Las teorías psicológicas actuales, 

describen procesos a nivel intrapsíquico individual. La me 

todología de la investigación positivista recorta la reali 

dad capturando solamente parte de la causalidad . En el co~ 

ductismo se ha diseñado una metodología para el Análisis -

Conductual Aplicado, esto es, para la observación de la -

cond ucta mientras ocurre . Entre otras de las muchas críti-

cas a esta orientación, se puede decir que las relaciones 

observadas así solamente toman en cuenta a la conducta ob-

servable (mientras ocurre) y a los estímulos que anteceden 

o la siguen. El recorte de la causalidad es tan estrecho -

que tiene un poder explicativo muy limitado . 
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Las alternativas de intervención se deri-

van de los presupuestos teóricos que fundan las teorías 

y existe una gran correspondencia en sus objetivos y pr~ 

cedimientos. 

La psicología forma parte de la práctica 

médica, entendida esta como las respuestas técnico-prác-

ticas que la sociedad articula para resolver los proble-

mas de Salud-Enfermedad. Se han apuntado algunas de las 

razones económicas que determinan las acciones en salud 

mental, las políticas de salud responden al proyecto ec~ 

nómico del estado. 

Los espacios sociales de aplicación de la 

psicología actualmente se ligan más a la educación y a -

la industria, y después a la clínica y por último a lo -

social. 

El nivel ideológico-político será disenti 

do con amplitud en el capítulo relativo a la praxis poli 

tica. 

A partir de un análisis minucioso de la -

metodología de la obra de Marx, De la Garza y sus colabo 

radores han realizado varios libros (64). Una de las al-

terna ti vas metodológicas que proponen para hacer investi 

gación en ciencias sociales, es la Descripción Articula-

da (65) 

El análisis de la totalidad social contem 
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pla el problema, la acci6n de los sujetos sociales "El -

problema que está en el centro del debate es c6mo la pr~ 

sencia en los procesos sociales de sujetos dotados de vQ 

luntad, imponen variaciones a las soluciones de los graQ 

des problemas sobre la ciencia que se derivan de las ---

ciencias naturales" (66) 

La concepci6n marxista de la realidad se 

concibe: . 

1) Realidad en movimiento. 

2) Realidad articulada: esencia y aparieQ 

cia = Totalidad concreta. 

- niveles de esencialidad. 

3) Papel Activo de los sujetos sociales. 

Estas concepciones de la realidad implican 

que la historia aparesca como "articu laci6n entre esa --

subjetividad y lo objetivo que marca límites a los pro-

yectos de los sujetos" (67) 

Incluso hay determinadas relaciones a dife 

rentes niveles que explican o dan cuenta de gran parte de 

la causalidad y deben ser analizados contextu almente; en 

el camino hacia lo concreto, se requiere de niveles de in 

termediaci6n para explicar los sucesos. La realidad jera~ 

quizada y articulada por niveles requiere cate gorías a di 

ferentes niveles de operaci6n o de abstracci6n para ir re 

construyendo los proceso s . 

54 



La realidad en movimiento significa el de~ 

envolvimiento de los procesos en el tiempo y el espacio. 

"La necesidad de captar el movimiento especifico impone -

el cuestionamiento conceptual permanente, su rearticula--

ción en la búsqueda de lo específico y la determinación -

de jerarquías y relaciones no necesariamente contempladas 

por la teoría general" (68). 

Una de las categorias que mejor ha expresado, ha de

notado la concepción marxista de la realidad social es la 

totalidad concreta (69). " ••• implica que los procesos en 

la realidad no se dan aislados, sino que entre ellos hay 

relaciones necesarias que hay que descubrir" (70). 

La totalidad concreta es una realidad je~

rarquizada, con diferentes niveles de articulación que im 

plican a su vez determinaciones y relaciones jerarquiza--

das. 

Conceptualmente la realidad se ha abordado 

por diferentes disciplinas, "ireas temiticas"; el conoci-

miento generado muchas veces expresa diferentes niveles -

de determinación de un mismo proceso. Los conceptos que 

describan el problema y puedan mediar entre diferentes i

reas se les ll ama conceptos de artic ulación (71). Para ca 

da proceso habría que buscar cuiles áreas de la realidad 

son pertinentes al problema para luego buscar articu1ar--

los. 
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La actividad de los sujetos requiere viabl 

lidad de condiciones sociales, "la historia puede verse -

como articulación de coyunturas". Reconocer las opiniones 

para la acción implica precisar el tiempo presente y los 

posibles desarrollos, las opciones para los sujetos. 

Para la construcción del conocimiento que 

reconstruye la totalidad en la descripción articulada se 

plantean los siguientes momentos del método : 

"1) La definición del problema y el 6ngulo 

del mismo. 

2) La selección de grandes 6reas problem6-

ticas referidas al problema. 

3) La selección de conceptos ordenados a 

cada 6rea. 

4) La búsqueda de puntos de articulación y 

relaciones posibles entre conceptos. 

5) La descripción articulada. 

6) La definición de las opciones teóricas 

el espacio y lo posible" (72) 

Esta propuesta metodológica obliga un cues 

tionamiento de la manera de hacer ciencia que utilizamos, 

¿la metodología empleada en la investigación en salud me~ 

tal ocupacional nos permite reconstruir la totalidad? --

¿genera la investigación una identificación de las condi-

ciones o los espacios donde los sujetos sociales puedan -

56 



actuar? 

El hecho es que en la teoría psicológica -

no se incluye a la totalidad concreta. La realidad donde 

los sujetos actúan y "desenvuelven su personalidad, no se 

concibe como encadenamiento de niveles de esencia1idades 

(dialéctica esencia-apariencia). 

Retomando el concepto de totalidad concre

ta, 10 psíquico puede entenderse co mo una totalidad, con 

diferentes niveles de re1acionalidad, donde las reac--

ciones más simples forman parte de procesos o niveles más 

complejos. El siguiente esquema ayuda a dar una visión 

gráfica: (ver esquema) . 

La idea de niveles de articulación es fun-

damental para entender la complejidad de lo psíquico. Fr~ 

ud plantea la topología de la estructura psiquica (yo, E-

110, super-yo) en un mismo nivel. 

Merani (73) lo expresa así : " el no es 

un universo cerrado sobre sí mismo con un centro que resu 

me la cualidad humana y determina s u naturaleza sino un u 

niverso con centros múltiples cuyo equilibrio y dinámica 

establecen el perfil humano en sus perspectivas intelec--

tuales, afectivas y de acción". 

Estudiando el desarrollo de la psicología, 

encontramos que se ha fraccionado al hombre para entende~ 

lo, cada aproximación explica cierta área; el desarrollo 

del pensamiento (Piaget), la personalidad, la conducta, -
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las cognicione~ o el inconsciente. Las teorías no son e-

quiparables puesto que no comparten ni el objeto de estu

dio, ni la concepción teórica, ni epistemología, y tampo

co investigan de manera semejante. Esto conlleva a un --

cuestionamiento del desarrollo de esta ciencia y la evol~ 

ción de sus paradigmas. Aunque esta reflexión necesaria-

mente implica un trabajo teórico extenso y crítico reali

zado desde la epistemología marxista que no se ha realiz~ 

do hasta ahora, me atrevo a plantear que desde la misma 

teorización de la estructura psíquica está la deficiencia 

Probablemente todos estos niveles estudiados por separado 

que han generado múltiples teorías, son niveles parciales 

que tendrían que redefinir se y articularse con conceptos 

claves para poder iniciar el camino hacia la totalidad sQ 

cial. 

El conjunto de relaciones de la totalidad 

concreta, tiene niveles que marcan causas de determina--

ción y que delimitan posibilidades de pensamiento y ac-

ción (praxis), en los que dialécticamente el sujeto so--

cial actúa y conforma su subjetividad. 

La reconstrucción articulada de la totali

dad concreta tendría que acompañarse de la reconstruc--

ción de los niveles de la estructura psíquica al interior 

de esta interacción de esta relacionalidad. 

58 



5. La Psicología Laboral como Praxis Po1í- • 
tica. 

5.1 La Psicología y la 'Praxis: Psicología 

y Política. 

En la psicología la sociedad se ha natura-

1izado. Desde su herencia filosófica idealista hasta las 

explicaciones bio10gizadas de Lorenz acerca de la agresi-

vidad en el hombre como parte de su "naturaleza instinti-

va", 10 externo al hombre en el medio, la sociedad consi-

derada como el medio ambiente la vacía de toda determina-

ción económico-política, Esta postura también reduce la -

acción del hombre a un accionar despolitizado. Aquí cobra 

importancia la relación individuo-sociedad, "la objetivi-

dad del mundo social requiere de nuestra participación 

personal para cobrar cuerpo y esencia y la objetividad 

del hombre solo se logra con la participación de la soci~ 

d d 1 d ·· - 1 .' " (74) a que o lstlngue y sena a por su .acclon . 

La acción de los sujetos sociales impone, 

por med~o de su lucha, movimiento a la sociedad. La con-

ciencia es " el conjunto del mundo pensado por el suj~ 

to en tanto que ese sujeto 10 transforma con la acción y 

10 piensa como producto de circunstancias que modifica, o 

cree modificar" (75). Esta . . , 
Vl.Sl.on del mundo penetrada por 

la ideología aliena l a conciencia de su función de trans-
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formadora. La s acciones que d e sideologizen la conciencia 

para hacerla conciencia de clase, pasarán a formar parte 

de la lucha social para convertirse ~n clase para sí . 

La cuestión aquí planteada va más allá de 

la psicología pero tiene que ver con ella, pues de entra

da, se tiene que definir si "la psicología se ha distan-

ciado de la función histórica de s u s fines y si centrada 

como está en la practica de sistemas alienantes desvirtúa 

o no al principio, mismo del saber, esto es si la psicol~ 

gía como conjunción de ciencia y filosofía está alienada 

o no y cómo y en qué medida ha llegado a convertirse en -

"máscar~' de la tecnocracia" (76) cuando acepta la lógica 

del capital y pone su saber al servicio de la clase domi 

nante para ser instrumento de dominio, se ha alienado la 

psicología . Sin embargo cuando recobra su sentido crí 

tico, desmitificando la esencia del hombre y de la subje-

tividad, se hace liberadora. 

Los psicólogos no se consideran a sí mis--

mos trabajadores de la salud mental , su origen de clase y 

la ideología médica les autentifican el ejercicio de un 

poder sobre el conocimiento, lo que justifica su poder 

institucional. Los cambios sociales de proletarización 

del profesionista, la crisis, el desempleo y seguramente 

incidirán sobre tan . errada concepción. 

Dentro de los movimientos sociales reci e n-
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tes cuyo objetivo es la concienciación de sectores popul~ 

res está en Educación Popular. Recuperaremos su metodolQ 

gía puesto que tiene una opción de clase y ha marcado un 

camino para realizar trabajo popular. 

Además el Movimiento Obrero italiano ha a~ 

mado una estrategia de concienzación obrera para trabajar 

por el control de la nocividad en la fábrica y para desa

rrollar el poder obrero sobre el proceso de trabajo. Por 

el lado de la Educación popular se ha trabajado con colo

nos y organizaciones vecinales y por otro lado el trabajo 

sindical; es necesario retomar estas dos vertientes, fun

dirlas para aprovechar lo mejor de las dos. Actualmente -

en varios países se está trabajando sobre esta línea de E 

ducación Popular Obrera a través de las escuelas Sindica

les o en centros de capacitación, apuntaremos aquí varias 

de estas experiencias. 

f 
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5.2 Métodos de Intervención. 

5.2.1 Acerca de la metodología de la Educa 

ción Popular. 

La metodología utilizada en lo que se ha -

venido conformando como el campo de la educación popular 

no es u~ todo homogéneo, se ha desarrollado con las parti 

cularidades y contradicciones propias de las diferentes -

sociedades y proyectos en las que se ha implementado. Se

ñalaremos aquí la teorización metodológica que ordena el 

trabajo en esta área. 

Al tener una opción política y al articu-

lar las experiencias educativas en el proceso de organi

zación y movilización de masas, la Educación Popular, tie 

ne un carácter 'lIe clase" que se fundamenta en el materia-

lismo histórico y dialéctico. "Hay que afirmar que la Ed!,!. 

cación Popular, es una educación política de clase, que -

forma parte de la acción organizada de las masas popula-

res por constituír una sociedad distinta en función de --

sus propios intereses. 
(77 ) 

La educación popular como proceso educati

vo implica la utilización de una determinada teoría del -

conocimiento, por lo tanto al considerarse a la educación 

popular como un proceso sistemático de teorización sobre 
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la práctica, la teoría de la educación popular se basa en 

la teoría dial~ctica del conocimiento: "partir de la prá~ 

tica, teorizar sobre ella y regresar a la práctica;" 
(78) 

así, la l ógica del proceso ed ucativo es necesariamente la 

lógica de la teoría dial~ctica del conocimiento. 

De lo anterior se desprende que no todas -

las acciones educativas pueden considerarse como educa---

ción popular. Las consideraciones metodológicas atañen no 

solamente a la lógica interna del proceso educativo, a 

sus objetivos y características sino principalmente al ca 

rácter político de práctica social en que se fundamen 

tao La ed uca ción como mera concientización no es Educa---

ción Popular. 

Al mencionar q ue la educación popular se -

fundamenta en la teoría dial~ctica del conocimiento, se e 

videncia la necesidad de aclarar que detrás de toda post~ 

ra metodológica hay una concepción del mundo , una postura 

filosófica que es mantenida por relaciones de poder exis

tentesen la sociedad. La discusión filosófica determina 

la discusión metodológica, así se plantea cierta forma de 

conocer: un m~todo y cierta fo rm a de pensar: una lógica. 

El m~todo dentro del materialismo histórico es la dial~c-

tica y en el proceso de conocimiento emplea la lógica di~ 

l~ctica. Lenin manifiesta que la dial~ctica es, al mismo 

tiempo, la teoría del conocimiento y la lógica del marxis 
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mo, "la dia16ctica estudia el ser y sus leyes para conve~ 

tir las leyes objetivas conocidas en m6todo de ulterior -

conocimiento y transformaci6n de la realidad . " (79) Asi -

se recupera el sentido hist6rico, de la acci6n transforma 

dora del hombre sobre la naturaleza y de la acci6n • reC1--

proca de cambio que tiene el hombre en ese proceso trans-

formador. 

Recuperemos varios elementos que se desta-

can al abordar la discuci6n acerca de la metodologia de -

la educaci6n popular situándola como un proceso politico 

cuyo mp6todo al ser dia16ctico implica el reconocer el p~ 

pel central que tiene la acci6n transformadora del hombre 

aqui el proceso educativo está intimamente ligado a la --

praxis social de las masas . "Entendemos por metodologia -

de la ed ucaci6n popular a la artic u laci6n concreta entre 

la teoria y la práctica pedag6gica de masas, a la rela---

ci6n dia16ctica y dinámica entre objetivos politicos que 

se persiguen y la realidad de la que se parte. 
(80) 

Antes de desglosar el papel que juega la -

práctica social en la formaci6n de la conciencia critica 

es necesario explicitar la concepci6n que se plantea de -

la realidad sobre la cual se actuará practicamente . La --

realidad es la unidad de fen6meno y esencia . Donde lo con 

creto se vuelve comprensible por medio de lo abstracto. -

Esto es, en esa dia16ctica entre el fen6meno y la esenci a 
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el método que nos permitirá destruir el mundo de la apa--

riencia, de la pseudoconcreción involucra el proceso de -

abstracción ("elevarse de lo abstracto a lo concreto,,)(81) 

"El concepto y la abstracción (dialéctica) significa un -

método que descompone el todo unitario para reproducir --

mentalmente la estructura de la cosa." 
(82) 

, 

Así, al analizar la materia en movimiento 

dialécti~o des¿ubriendo sus contradicciones, se comprende 

su estructura, se descubre su esencia . 

En el actuar cotidiano, La realidad se pr~ 

senta como una relación utilitaria y para explicarla y --

funcionar en ella se crean representaciones que se organi 

zan en un sistema conceptual que organiza y capta solame~ 

te el aspecto apariencial de la realidad: "En el proceso 

de la práctica, el hombre no ve al comienzo más que las ~ 

pariencias, los aspectos aislados y las conexiones extre

mas de las cosas . " (83) El hombre se mueve en el mundo de 

la pseudoconcreción, donde realiza una praxis fetichizada 

e ideologizada, donde las cosas aparecen como "condicio--

nes naturales" y no como el resultado de la actividad so-

cial de los hombres. 

La destrucción de la pseudoconcreción 
(84) 

por medio del método dialéctico implica que para que el -

mundo pueda ser explicado "críticamente" es necesario si-

tuar la explicación en el terreno de la práctica: de la -
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praxis revolucionaria. 

Volvamos ahora a analizar lo que signifi-

ca que el método dialéctico aplicado en la educación po-

pular parta de la pr6ctica "que es la que nos proporcio

na los datos sensoriales" (85), lo que Hao llama la " eta 

pa sensorial " del conocimiento (86) . Se parte de la acti-

vidad cotidiana que se mueve en el mundo de la pseudocon-

creción y que utiliza el "sentido común" que "docilmente 

se pliega al dictado o exigencias de una pr6ctica vaciada 

de ingredientes teóricos. E~ lugar de estos tenemos toda 

una red de prejuicios, verdades anqui l osadas y supersti--

ciones de una concepción irracional (m6gica o religiosa) 

del mundo" (87). Al analizar la realidad que se nos pre--

senta en este claro-obscuro engañoso, se tienen que descu 

brir las contradicciones, llegando a formular deducciones 

alternativas que revelen la esencia . A este proceso críti 

co de rompimiento de la pseudoconcreción mediante la abs

tracción también se le ha llamado "descodificación" (88) 

lo cual ~ upone " el desmantelamiento de una conciencia 0-

primida, el an6lisis crítico de las representaciones so--

ciales adquiridas que no corresponden a las necesidades -

populares, el lento avanzar en el descubrimiento de las -

causas de los problemas •.• " (89) , Uno de los procedimie~ 

tos utilizados para adelantar en el desarrollo de la teo-

rización-recodificación es la "Unvestigación Participati

va" (90). 
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El "concreto pensado" vuelve ahora a la -

realidad puesto que "cada peldaño del conocimient~ sensi

ble o racional y cada modo de asimilación de la realidad 

es una actividad basada en la praxis objetiva de la huma

nidad ••• " (91) Es en la pr6ctica donde el hombre transfor 

ma la realidad y se transforma a sí mismo (92). Este re--

greso a la realidad, si fuese solamente para continuar u

na pr6ctica utilitaria, fetichizada, que no se propusiera 

cambios en la esencia, no sería una praxis revolucionaria 

No toda actividad puede ser considerada como praxis , "sin 

esta acción real, objetiva, sobre una realidad -natural o 

humana- que existe independientemente del sujeto pr6ctico 

no puede hablarse propiamente de praxis como actividad m~ 

terial consciente y objetiva, por tanto, la simple activ~ 

dad subjetiva - psíquica- o meramente espiritual que no se 

objetiva materialmente no puede considerarse "como praxis" 

(93). La actividad teórica por sí sola no es praxis. Los 

objetos de la praxis pueden ser varios, aquí nos referir~ 

mas a la praxis política, "el tipo de praxis en la que el 

hombre es sujeto y objeto de ella, es decir, praxis en la 

que actúa sobre sí mismo" (94) . La praxis social que con

duce a modificar la organización y dirección de la socie

dad es la actividad política . Entendiendo política como -

las actividades teórico-pr6cticas que una clase realiza -

para mantener o conquistar el poder, la dirección políti-
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ca. y estructuración de la sociedad, "formas y los me-

dios por los que se manifiesta el conflicto social, es 

pecialmente el conflicto de clases" (95). 

La praxis política presupone la partici 

pación de amplios sectores de la sociedad, así esta l~ 

cha debe ser dirigida y organizada, de tal manera que 

vaya transformando a amplios sectores de "clase en sí" 

a "c!'ase para sí".Es aquí donde se conjugan los objeti 

vos de la educación popular y una praxis que desarro--

lle formas de participación política en las masas. 

La educación popular al plantearse la -

búsqueda de nuevos caminos para la construcción de un 

proyecto alternativo de sociedad (96) tiene que recup~ 

rar la cultura de las clases subalternas, utilizar los 

núcleos de "buen sentido" que existen en el pensamien-

to popular. 

El programa Alforja de Costa Rica ha --

sistematizado algunas experiencias en este campo, se -

proponen los siguientes elementos como características 

importantes que debe contener un programa de educación 

popular: "coherencia metodológica global; tema genera-

dor y eje temático; los métodos códigos y descodifica-

ción; continuidad, seguimiento, multiplicación, evalu~ 

., . . . ' " (97) 
c~on y s~stemat~zac~on . Estos elementos contie--

nen una aplicación del mktodo dialéctico y de la lógi-
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ca dialéctica. 

La aplicación concreta que se haga de -

la metodología de la educación popular dependerá del a 

nálisis de cada situación concreta, de los grupos con 

que se trabaje, del nivel de la lucha política que se 

esté desarrollando y de la participación de los parti

dos políticos. 
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5.2.2 El Modelo Obrero. 

a) Concepción teórico-metodológica. 

La diferencia de una propuesta (posi---

ción) alternativa no es solamente la aproximación teó-

rico-metodológica que permita el abordaje del objeto -

sino la relación teoría-praxis (98) que estab1ec~ esto 

es, las implicaciones políticas de la misma. 

La defensa de la salud obrera como ele-

mento de la lucha de clases, es una cuestión eminente-

mente política, que se va gestando entretejida en las 

coyunturas económico-políticas. 

La praxis social que conduce a modificar 

la organización y dirección de la sociedad es la acti-

vidad política . Entendiendo política como las activida 

des teórico-practicas que una sociedad realiza para --

mantener o conquistar el poder, la dirección política 

y estructuración de la sociedad, "las formas y los me-

dios por los que se manifiesta el conflicto social, es 

pecialmente el conflicto de clases" (99). 

Concretamente en el campo de la Salud O 

cupacional, ha sido desarrollada por los trabajadores 

y profesionales italianos, un modelo de trabajo, "El -

Modelo Obrero lo entendemos como una vía para conseguir 

el control sobre la nocividad del ambiente de trabajo" 

(lOO) (l01) 
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El modelo se basa en tres principios fun-

damenta1es: 

1) Socialización del Conocimiento. 

2) Acuerdo Colectivo. 

3) No Delegación. 

1) NO se puede combatir la nocividad del -

ambiente si el conocimiento cientifico se centraliza en -

manos de los técnicos, la diseminación de cuáles son los 

riesgos, el análisis de las relaciones causales y de las 

consecuencias que estos tienen es un trabajo colectivo (~ 

breros, sindicato y técnicos). 

Se parte aquí de la pr~misa de que el "co

nocer" formará parte del movimiento social que creará una 

conciencia colectiva de una problemática común. 

Para que el modelo pueda socializar se se -

requiere de un lenguaje común, que sea la vía para compa

rar problemas, situaciones y experiencias comúnes a obre

ros de fábricas distintas o de diferentes secciones de u

na misma fábrica. 

2) La determinación de qué factores? en -

qué cantidad? y cuáles son sus efectos? pasa por el con-

senso de los trabajadores que están en esa situación . 

Al establecerse una manera diferente en que 

el equipo técnico intercambie sus conocimientos en una di 

mensión de igualdad, la discusión gr u pal permitirá llegar 

a acuerdos colectivos que recoj an no solamente el sentir 
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individualizado sino que en ese proceso conviertan en una 

sola voz participante, las vivencias de inseguridad y que 

se actúe como un conjunto organizado. 

3) El tercer principio abre canales al i~ 

terior de estructuras, como es el sindicato, para recom

poner el funcionamiento y el micropoder institucional. -

No delegar significa tener dentro de la organización prQ 

cedimientos qúe hagan una realidad la participación. 

No delegar quiere decir tener poder de de 

cisión . 

No delegar enfatiza que el poder no exis

ta en una estructura jerárquica, despótica, donde la cú

pula toma decisiones sin consultar a la mayoría . 

En este principio se centra toda la diná

mica que lucha contra la ideología imperante, contra el 

modus vivendi de la cotidianidad en la sociedad capita-

lista en la que no existe la ruta para la participación 

real, para que las decisiones de trascendencia en la fá

brica, el obrero tenga poder de decisión. Participar es 

actuar, el actuar políticamente, es decidir colectivamen 

te y tener impacto (poder) a distintos niveles de la so

ciedad . 

Estos principios no se dan en el vacío, -

en Italia son parte del movimiento obrero y de la coyun

tura económico-política que se inicia en los 60's. En ca 
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da país la forma particular de aplicación del modelo de-

penderá de la rama industrial con que se trabaje, del d~ 

sarrollo político del sindicato, del momento concreto, -

esto es, de la etapa del proyecto económico gubernamen--

tal, del nivel tecnológico, de las formas de extracción 

de plusvalía y de la legislación existente. 

Siendo el grupo la base de funcionamiento 

del modelo, la formación del "grupo homog~neo" se pro po-

ne como la unidad donde se da la discusión de los ries--

gos comúnes y se diseña la manera de cuantificarlos y -

las acciones para controlar la nocividad (103). 

La metodología concreta de trabajo grupal 

está descrita en el libro de Oddone y col. en donde se e 

jemplifica cada un o de los grupos de factores . ( 1 
nOC1VOS 

04) y los efectos con los que se asocian (enfermedades -

profesionales, accidentes o enfermedades inespecíficas). 

Al interior del grupo se sitematiza la i~ 

formación en base a un cuestionario de grupo y de un ma-

pa de riesgo. El l° se recolecta para cada grupo de fac-

tores present~s, una cuantificación y una especificación 

de los daños que se atribuyen. La valoración que el obr~ 

ro hace de su ambiente es fundamental, esto marca una d~ 

ferencia importante con otras aproximaciones donde solo 

los aparato s tienen validez y el obrero es el portador -

del daño. 

73 



El 2° es un esquema ilustrativo donde se 

representan las relaciones encontradas en el trabajo gr~ 

palo "La im6gen gr6fica, que es el producto del esfuerzo 

de un grupo homogéneo, es un material did6ctico de impo~ 

tancia, permite utilizar el saber técnico, verificar la 

validez subjetiva, determinando los objetivos sanitarios 

. (105) 
a segu~r. .. • 

una 

"Este cuestionario sirve para generalizar 

concepción de la insalubridad y de sus causas" (106) 

Adem6s de los cuestionarios de grupo hay 

dos instrumentos de suma utilidad: 1) Libreta personal -

de riesgo. 2) La libreta sanitaria. En el primero se re-

gistran los factores ambientales físicos y químicos que 

pueden determinar situaciones de insalubridad. De acuer-

do a las características del proceso de trabajo ser6n el 

tipo de mediciones ambientales que se requieran de cada 

. . 
secc~on. 

En la segunda se agrupan los datos bioes-

tadísticos sobre la salud de los trabajadores incluyendo 

incapacidades o accidentes. 

Al agrupar los datos de la libreta sanita 

ria de los registros que lleva a cabo cada trabajador --

tanto de sus visitas médicas como de su estado de salud 

se puede tener un panorama global del perfil patológico 

y para el diagnóstico de enfermedades laborales. Así--
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mismo son el registro de los factores de riesgo. 

El sindicato al te ner los datos de lo que 

ocurre con los riesgos y con la salud puede actuar con -

bases firmes sobre las demandas del contrato colectivo. 
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b) La Educación Popular y la Educación --

Sindical. 

El movimiento de Educación Popular en Amé 

rica Latina ha desarrollado una serie de técnicas de tr~ 

bajo grupal que se derivan de un planteamiento que tiene 

a la praxis como eje central del proceso de concientiza-

. , 
Cl0n. 

La Educación Popular como proceso educati 

vo implica la utilización de una teoría del conocimiento 

por lo tanto se considera a la Educación Popular como un 

proceso sistemático de teorización sobre la práctica : 

" partir de la práctica, teorizar sobre ella y regresar a 

la práctica" (107) 

Recuperamos aquí los procedimientos que -

se han originado en la Educación Popular puesto que com-

parten con el Modelo Obrero varias dimensiones : a) ambos 

se proponen a través de la reflexión crítica, la decodi-

ficación de la experiencia inmediata estudiar (de la ap~ 

riencia) y a ctravés del trabajo en grupo, no solamente -

un cambio en la conciencia colectiva sino también una --

praxis política; b) en los dos la relación del técnico -

se engarsa al colectivo redefiniendo las relaciones de -

poder; c) en ambos se recupera como punto de partida el 

saber popular o el conocimiento empírico-espontáneo; d) 

se proponen el fortalecimiento d e l as organizaciones so-

76 



· . 

ciales (sindicato s , de colonos) donde se propicie la --

participación; y e) el grupo, en ambos modelos es la uni 

dad de referencia. 

La pedagogía del trabajo de Educación Po-

pular que se ha utilizado ampliamente en las campañas de 

alfabetización y de salud (108) en Nicaragua (109), se -

ha sistematizado por el grupo Alforja de Costa Rica (11~ 

Esta metodología utiliza el "taller" como dinámica vive!!. 

cial, participativa. Esta manera de trabajo grupal sería 

el aporte para enriquecer el Modelo Obrero italiano, es-

to es, hacer parte del trabajo de los grupos homogéneos 

un taller del control de la nocividad en el ambiente la-

boral. 

Volveremos al punto de la metodología de 

trabajo grupal en el siguiente inciso al plantear las --

críticas que los mismos obreros hacen al tipo de enseña!!. 

za tradicional utilizada en la educación sindical. 

77 



., 

5.2.3 Programas de Capacitac.ión Sindical. 

La educación sindical cobra cada vez mayor 

importancia debido a la estructura misma de los sindica-

tos en América Latina y a la vez la crísis económica ha~ 
• 

ce más necesario que los trabajadores. intervengan más di 

rectamente en el proyecto económico a seguir. 

La idea de la educación sindical proviene 

desde la primera mitad de es te siglo. No todos los países 

Latinoamericanos cuentan con escuelas sindicales y si 

las tienen generalmente se circunscriben a transmitir la 

• . , . I 

V1S10n tradicional de la Medicina del Trabajo; "cara~ 

terizadas básicamente por servir de medio de reproftuc~--

ción ideológica partidista o para transmitir las concep-

ciones propias de la organización política que las pro--

mueve!! 
(111 ) 

Un objetivo fundamental de buscar alternA 

tivas al trabajo conjunto obreros-técnicos, en las múlti 

pIes formas en que esta relación pueda existir, es sal--

tarse los grandes vicios y problemas que aquejan a las -

burocraci·as sindicales e ir creando a nivel de los traba 

jadores la posibilidad de ensayar vías organizativas, no 

para construir estr uctur as paralelas s in o para demostrar 

que sí es posible socializar el co nocimi ento, hacer uso 

de él para la defensa de los derechos propios y realizar 

acciones colectivas que incidan en la organización y 10-
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gren conformar movimientos de lucha amplios . 

Dentro de los ejemplos Latinoamericanos -

de Centros de Capacitación Sindical que han realizado in 

vestigación para integrar la plataforma de demandas y 

reivindicaciones de los contratos colectivos o para es--

tructurar una política para el mejo r amiento de las cond! 

ciones de t rabajo ; estan el Cen tr o de Salud Laboral (in! 

cialmente CrCAST) en México, la COSSAL (Comisión Sindi--

cal de Salud Laboral) de Costa Rica y ENS (Escuela Nacio 

nal Sindical-capítulo Antio quia) . 

Ante los riesgos tan elevados , producto -

de las condiciones de t rabajo de la ci udad y el campo, -

se decide dar una respuesta, que so l amente es posible --

"en la medida que los propios traba j adores, a través de 

sus orga nizaciones sindicales , participaran activamente 

en el a nálisis y estudio de sus problemas y articularan 

junto a otros organismos e instit u ciones, una política -

desde su perspectiva de clase , orientada a defender sus 

intereses " (112). Así, se funda la COSSAL (1980) en don-

de "participan 4 confederacio nes obreras, 2 federaciones 

y 2 sindicatos, que no obstante que correspondían a co--

rrientes sindicales de distinta orientación ideológica, 

" 1 "f b " "d"" " (11 3) a ese nlve manl esta an COlnCl enClas lmportantes 

Desde su creación la COSSAL ha programado 

dos seminarios sobre Salud Ocupacional para trabajadore s 
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de amplios sectores laborales. 

La salud obrera como eje de coincidencia a 

glutinador, puede desenmascarar la problemática mas pro-

funda de la explotaci6n y puede constituirse en "elemento 

bá s ico de concientitaci6n en la perspectiva de una lucha 

liberadora" (114) 

La COSSAL ha desarrollado dentro del campo 

de la Salud Ocupacional dos lineas centrales : "la primera 

plantea una labor pedagógica y de difusi6n del problema -

de los riesgos ocupacionales en la fábrica y el campo; la 

segunda consiste en llevar a un debate amplio el problema 

de la sal u d laboral, creando la necesidad de elaborar den 

tro de la legislaci6n en Costa Rica, una nueva ley de --

riesgos 
( 1 15) 

El C. S . L . fue creado con la finalidad de -

proporcio nar diversos tipos de asesoria a sindicatos, en 

problemas relacionados a la salud ocupacional (reglamen-

tos de seguridad e higiene , negociaciones colectivas, etq 

y para realizar investigaciones de l as c uales pudieran de 

rrivarse acciones sindicales, como es el caso del Regla--

mento de Higiene y Seguridad realizado con el SNTTAM (Si~ 

dicato Nacional de Técnicos y Trabajadores de Tierra de -

Aeronaves de México) (116). Cabe mencionar especialmente 

que el equipo del CICAST es el primero que ha introducido 

a México la metodologia del Modelo Obrero en el estudio -
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que se realizó con los trabajadores de Tierra de Aeroméxi 

co . 

La Escuela Nacional Sindical-Capítulo Antio 

quia, surge en 1980, con la finalidad de promover "la ed~ 

cación y formación obrera renovadora que contribuya al --

esclarecimiento de la conciencia de clase del movimiento 

obrero y su activa participación en l os destinos de la na 

ción 
(117) 

La escuela se propone dar capacitación a -

amplios sectores de trabajadores provenierites de todas -

las afiliaciones y corrientes . 

En la investigació n ha utilizado una meto

dología que incl uye la caracter i zación de procesos labor~ 

les, reali zando diagnósticos d e salud y promoviendo la -

participación de los ob r eros en a nali zar su pro pio proce-

so de trabajo. 

En materia de legislación se apoya l a ela 

boración de Reglamentos de Seguri d ad e Higiene y la actu~ 

ción al interior de la fábrica ha permitido "concretizar 

la orien ta ción de las investigaciones y s u papel obje ti vo 

en la lucha sind i cal " 
(118) 

En una evaluación realizada por los tr aba-

jadores sobre el método de enseñanza utilizado en la es- -

cuela, se observa que los participantes quieren un tipo -

de educación más participativa, no la educación bancaria 
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como la llamaba Friere, que sean los cursos más prácticos 

que se apliquen los conocimientos técnicos a la medición 

de riesgos en sus ambientes laborales . 

Estas observaciones nos llevan a reflexio

nar sobre lo importante de re-definir la relación técnico 

-obrero que el Modelo Obrero Italiano propone . 

Además, es en la formación y trabajo grupal 

donde la Psicología tiene mucho que aportar al haber des~ 

r rollado múltiples técnicas de trabajo grupal . El movi--

miento de Educación Popular ha retomado y mejorado muchas 

técnicas de trabajo popular que pueden, al ser incorpora

das a la metodología del Modelo obrero descubrir los can~ 

les particulares para incurrir en el trabajo en salud 0-

brera en cada situación concreta . 
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6. Investigaciones en Salud Mental Ocupa-

cional. 

La revolución científico-técnica ha cam--

biado los procesos laborales . La mecanización y automati 

zación de los procesos tecnológicos traen consigo la prQ 

liferación de puestos de trabajo que exigen un gran es--

fuerzo mental y tensiones neuro-psíquicas. 

Es inne gable el efecto que es te avence ha 

tenido sobre la reducción de ciertas enfermedades y so

bre la salud de la población, pero la contraparte es que 

a la vez estos procesos industriales son causa de otras 

patologías, por ejemplo; las cardiovasculares y los tra~ 

tornos mentales. 

Los transtornos mentales, principalmente 

las neurosis y las psicosomáticas, se han convertido en 

un fenómeno que ha incrementado considerablemente en las 

últimas décadas , planteando graves problemas a los trab~ 

jadores al no existir servicios de salud suficientes y ~ 

decuados para responder a la demanda. 

La definición de salud Ocupacional plan-

teada por Henao (119) propone que esta "Es la disciplina 

que estudia l as alteraciones psíquicas y somáticas que -

se presentan en los trabajadores como resultado de los -

riesgos a los cuales se exponen, derivados de s u modo de 

incorporarse en el proceso de trabajo e n una sociedad d~ 
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terminada ". 

Aunque se incluye el estudio de las alte-

raciones psíquicas en esta definición , la esfera de los 

transtornos de Salud Mental Ocupacional relacionada a la 

activiodad l abora l ha sido poco estudiada; a pesar de 

que muchas de las condiciones actuales en los procesos -

laborales producen una sobreca r ga mental , no se busca la 

etiología de estos transtornos en las exigenc ias y orga-

nización del proceso de trabajo . 

Efrom y Cols ., plant ea n que el incremento 
• 

en los paises capitalistas desar r ollados de las altera--

ciones psicopatológicas es alarmante entre los asalaria-

dos . 
(120) 

Se ha encontrado qu e la exposición a cier 

tos productos como son el Tolueno, tetracloroetileno, --

metilcloroformo , óxido detros, y otros , pueden producir 

irritabilidad , transtornos del sueño , inestabilidad emo -

cional, confusión mental . 
(121) (122) 

H (123) . 1 ..• d enao menCl0na a aparlClon e tras 

tornos psiquiátricos en relación a s ub stancias químicas 

tales como : " maníaco-depresiva por mercurio inorgá n ico y 

disulfato de me rilo y depresión por nitrobenceno , ambie n 

te hipobárico y dimetilacetamida ". 

Los factores de riesgo a los cuales se ex 

pone n los trabajadores han sido divididos por los itali~ 
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(124) 
nos en cuatro grupos: 

Grupo 1: Factores compartidos con el am--

biente extralaboral, Grupo 2: Los factores exclusivos dcl 

trabajo, Grup03: Condiciones que originan fatiga física 

y Grupo 4: Condiciones relacionadas a la exigencia ment~ 

o fatiga psíquica . (ver cuadro) . 

Para los ri esgos de trabajo de los grupos 

1,2 Y 3 se han propuesto valores máximos aceptables en -

base a efectos nocivos de esos elementos, pe ro para las 

exigencias mentales los estudios que investigan sus con-

secuencias para la salud son raros y muy recientes. 

Se puede apreciar de la clasificación ita 

liana (cuadro) que no son solamente las exigencias físi-

cas o químicas las que intervienen como riesgos labora--

les sino que se incluyen los factores del grupo cuatro, 

que resultan en "carga mental". Esta clasificación pro--

puesta es cualitativamente distinta al enfati z ar el pa--

pel de las exigencias psíquicas, lo cual se constata si 

comparamos los factores de riesgo que se han propuesto -

en Medicina del Trabajo con los mencionados anteriormen-

te (cuadro 4); en uno se identifican factores químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos y hay una clara omisión 

de los fac tore s del grupo cuatro incluidos por los ita- -

lianas. 

Dentro de una conce pción biologisista se 
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buscarán como factores etiológicos en la relación traba-

jo-enfermedad aquellos aspectos de los riesgos físicos y 

químicos, esto es, los aspectos relacionados a lo tecno

lógico y los cambios o transformaciones estarán ligados 

a medidas de protección o de equipo de seguridad. Un pla~ 

teamiento alternativo de la relación trabajo-salud re--

quiere la superación biologista-ambientalista del traba

jo, ubicando su análisis dentro de la totalidad social y 

centrando el trabajo como lo que "hace al hombre, hom--

(125 ) 

La parcelación de los procesos laborales 

altamente tecnificados, ponen una demanda excesiva en 

las facultades perceptuales (visuales, auditivas), de a

tención (concentración), de coordinación psico-motríz 

(habilidad manual) el exceso de responsabilidad, el mane 

jo del peligro, las restricciones de comunica~ión e in-

teracción social los hacen especialmente patógenos. 

Si se analizan las exigencias de los proce 

sos sistematizados en donde hay una división o fragment~ 

ción de la tarea en pequeños movimientos, lo que produce 

una constante repetición de las operaciones que se ejec~ 

tan en secuencias muy cortas . La actividad laboral con-

formada así, produce monotonía y repetitividad, el trab~ 

jador no utiliza sus capacidades de pensamiento lógico

deductivas, Guélaud opina que "el trabajo repetitivo y -
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parcelario que no propone al trabajador más que poca in

formación, siempre idéntica y limita rápidamente la fun

ción conceptualizadora" (126). 

La manera como esta subutilización de las 

capacidades humanas tiene un impacto sobre la personali

dad e interviene en la producción de adicciones, nervio

si s mo o de psicopatología, bien merece ser estudiada . 

La producción de psicopatolo g ía no es me 

cánica, ni unívoca. El sujeto no es solamente rec e ptor 

pasivo. La importancia de la estructura del proce s o de 

trabajo para favorecer la descompensación o pro c urar el 

funcionamiento de la estructura psíquica no se ha consti 

tuído en el centro de interés, por lo cual ha recibido -

escasa atención . 

Cabe preguntar: Cuáles son las repercusi~ 

nes de la exposición prolongada a este tipo de tareas? 

Cómo una tarea que no tiene una exigencia cualitativa y 

tiene una sobreexigencia cuantitativa interviene en la -

producción de psicopatología? Cómo se origina la fatiga 

mental? 

Douglas (127) menciona que "las c a us as - -

psíqUicas de fatiga tienen tres orígenes: 

a) La actividad psíquica: en sus dif e r e n-

tes formas, actividad s ensorial o tr a ba 

jo intelectual . 

b) Te nsión emocion a l: los e s t a d o s prima --
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rios de perturbaciones nerviosas tales co 

mo la angustia, la ansiedad, el temor y -

las fobias en relación con el trabajo prQ 

ducen con facilidad estado de fatiga. 

c) La influ e ncia del ambiente social: ya 

sea de orígen socio-político, 
, . 

economl.CO o 

f a miliar". 

Desgraci a damente las exigencias l a borales 

no solamente provienen de un grupo de factores en todos 

los ambientes laborales, existe una combinación de exi--

gencias. La exposición al altos niveles de ruido se ha -

relacionado con el desarrollo de irritabilidad, neurosis 

y fatiga. 

El ruido está asociado a la producción de 

fatiga, al provocar una disminución de la atención, así 

se incrementa el esfuerzo necesario para poder llevar a 

cabo tareas que requieren alta concentración, esta sobr~ 

compensación y esfuerzo que el trabajador tiene que rea-

lizar para ejecutar la tarea que se acompaña de ruido --

produce mayor desgaste que cuando se realizan tareas de 

menor número de DB. 

Lair 
(128 ) , 

el de • comparo consumo e nergl.a 

de unas mecanógraf a s que tr a b a jan a un nivel de 70 DB Y 

40 DB, encontrando el de 
. , 

a que grupo mayor exposicl.on 

c on s umía 39% más e nergía que el de menor exposición. 
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All · 11 G ' (129) m1ra y arC1a encontraron ma--

yor número de trastornos de ansiedad, digestivos, del --

sueño, irritabilidad en operadores de máquinas perfover! 

ficadoras expuestos de 75 a 84 DB que el grupo control -

de profesionales y técnicos no expuestos al ruido . 

De manera general se puede apreciar de las , 
investigaciones presentadas que hay evidencia de que la 

subjetividad se ve afectada al trabajar bajo ciertas con 

diciones. Reitero que la producción de patología no es -

mecánica, no bastan ciertas condiciones para que se pro-

duzca la patología, mas se tiene que observar que la rea 

lización de actividad laboral en condiciones nocivas o -

patogénicas la probabilidad incrementa de que se produz-

ca la patología. 

Una conclusión inmediata , a la que se lle-

ga cuando se comienza a buscar investigaciones en salud 

me nta l ocupacional es el gran vacío de información . No ~ 

xisten investigaciones numerosas reportadas sobre patolQ 

gía laboral, comparando grupos de trabajadores, de dive~ 

sos procesos de trabajo. Este hecho amén de evidenciar -

que no se considera al trabajo como determinante de psi-

copatología, expone la orientación curativa en salud men 

tal y a demás del manejo ideológico de que los problemas 

de sa lud mental pertenecen A la esfe ra intrapsíquica, --
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subjetiva del individuo. 

Pérez Lovelle (130) ha reportado un estu-

dio descriptivo de la morbilidad psíquica laboral reali-

zando una encuesta y analizando expedientes de 300 obre-

ros de una industria láctea en la ciudad de la Habana . -

Se obtuvieron de los registros médicos las enfermedades 

(agudas o crónicas) y accidentes padecidos por el traba-

jador . además se analizan días perdidos por enfermedad . 

Al obtener el perfil patológico y psicop-

tológico se encontró que los trastornos psicopatológicos 

ocupan el 6° lugar entre las 10 enfermedades más frecuen 

tes con una frecuencia de 7% de toda la morbilidad, esto 

es, un 22.4% de los trabajadores refiere algún trastorno 

psicopatológico. Sin embargo las patologías psíquicas 0-

cupan el primer lugar en días perdidos por enfermedad . 

Es indudable que comenzar a indagar sobre psicopatología 

laboral ya es notorio mas se deben observar ciertas defi 

ciencias que no permiten hacer estos datos más relevan--

tes. Por ejemplo no se diferencia por proceso laboral, -

secciones u ocupaciones, esto es, por actividad laboral. 

No se precisaron ni riesgos ni formas de extracción de -

plusvalía o la organización del proceso de trabajo. Tam-

poco hay grupos de comparación, no se puede hablar pro--

piamente de grupo control como en la investigación de l~ 

boratorio puesto que todos los trabajadores realizan un 
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proceso de trabajo, más bien se tienen que definir -

las características de ciertos procesos y compararlos 

con otros que tienen otras características. 

Las dificultades que hacen irreplicable -

este estudio en México comienzan porque no hay un regis-

tro de las incapacidades debidas a psicopatología, no --

hay un registro permanente y confiable de la patología -

laboral al cual uno pueda acudir. 

Uno de los grandes problemas teóricos y -

metodológicos es que al parcializar la realidad a la ma-

nera de la ciencia positiva por variables que se expre--

san por indicadores se pierde la posibilidad de poder a-

nalizar la complejidad del proceso donde se . gesta la ca~ 

salidad, la psicopatogénesis . 

Los métodos donde se tabulan frecuencias 

son descriptivos, cómo puede hacerse investigación con ~ 

na metodología que permita la interpretación, la recons-

trucción de la totalidad? 

Un intento bastante enriquecedor es el --

l · d M . (131) l· . 1 . 1 rea ~za o por atra]t a ~nvest~gar a ps~copato ~ 

gía de acuerdo a la categoría "Modo de Organización So--

cial". Se propone este concepto para que "se integren --

los aportes más relevantes que provienen de las distin--

tas disciplinas sociales con las que se intentaron arti-

culaciones . •• no es una categoría de análisis que pre--
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tende reemplazar a la clase social . Lo que se busca es -

introducirle matices a los efectos de incorporarle , re-

inscribiéndolos, los hallazgos de disciplinas sociales -

empiricas y menos elaboradas " (132). 

El autor propone cuatro MOS : Metropolita

no, Urbano, Campesino y Marginal a los cuales los com--

prenden cuatro variables " el MOS es una estructura conI 

tituida por cuatro tipos de variables interrelacionadas 

entre si , aún cuando cada una tenga un peso distinto de~ 

tro de la estructura total. Los cuatro grupos de varia-

bIes son : ergonómicas, demográficas , ideológico-cultura

les y dinámico grupales " (133) (ver cuadro). 

Se realizó una investigación en 10 zonas 

pertenecientes a los cuatro MOS y se encuestaron a 16872 

personas, para explorar "las cerebropatias, las psicosis 

disociáticas y las psicosis (en sus formas bipolar y un~ 

polar) discriminando cinco grados de severidad, las neu-

rosis depresivas, histerofóbicas y obsesivas , discrimi--

nando tam bién cinco grados de severidad; las enfermeda-

des psicosomáticas (discriminando nueve entidades: pso-

riasis , exzema, asma bronquial , colagenopatia, ulcera -

gastroduodenal , colitis ulcerosa, colitis nerviosa, corQ 

nopatías e hipertensión arterial primaria), la adicción 

a alcohol y drogas • •• el suicidio .•• y delincuencia" -

(134) . 
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Comentar y analizar una investigación de -

la magnitud de la presentada por el autor es una tarea -

que rebasa el espacio y los propósitos del presente trab~ 

jo sin embargo, más que críticas, que dan algunas incógn~ 

tas metodológicas tanto a nivel de la categoría MOS como 

a nivel del manejo de los datos . 

Uno de los cuestionamientos acerca de la -

categoría MOS es si el método para agrupar variables nos 

permite una integración de distintos niveles de la reali

dad , aunque el modo de producción se plantea como "varia

ble independiente por excelencia dentro del esquema ••• 

el modo de producción es idéntico, por lo cual las dife-

rencias surgen del interjuego de las demás variables" (1 

35) 

Las categorías deben tener diferentes nive 

les de abstracción y se requieren pasos intermedios para 

encontrarlas en la realidad, modo de producción, valor , -

plusvalía por mencionar algunas no tienen el mismo nivel 

que precio, condiciones de riesgo o perfil patológico. -

Dentro de cada nivel de la totalidad se requieren concep

tos articuladores que permitan enlazar las determinacio--

nes. Llenar las categorías con variables nos remonta al -

pensamiento positivista donde una dimensión es la sumato

ria de factores, la re alidad no es hdmogénea, sino que es 

una totalidad jerarquizada donde se tienen diferentes ni-

93 



veles de determinación . Me pregunto si tienen el mismo -

peso las migraciones que la estructura de roles o el ni

vel educativo? aquí se requiere de una aclaración de las 

jerarquías y los niveles que se manejan en cada MOS . 

Otra observación sobre los resultados ex

presados en prevalencias. La dificultad que se presenta 

es al tratar de entender cómo se definió riesgo , o pobl~ 

ción en riesgo. Si la prevalencia se calcula dividiendo 

el número de casos existentes en un momento dado, sobre 

población expuesta al riesgo en ese momento determinado, 

se requiere más información de la mencionada por el au-

tor , para saber cómo se llegó a determinar la población 

expuesta a riesgo de psicosis depresiva, etc . 

Se requiere explicitar los elementos en -

los que se apoya para considerar que cierta población e~ 

tá expuesta a ese riesgo, si no el denominador que se tQ 

me altera la tasa, pues no puede ser solamente población 

general. 

Uno de los aspectos más meritorios de es

ta investigación es la manera en que partiendo de una -

concepción marxista del hombre, de la sociedad y del psi 

quismo, se crea una categoría para construir el concreto 

Es uno de los únicos trabajos que se plantean estudiar -

la relación entre la personalidad y la estructura social 

" una de las hipótesis de alto nivel de nuestro marco teó 
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rico es que la personalidad y por consiguiente la psico

patología dependen en forma directa del MOS" (136) posi-

ción que de entrada es innovadora y que marca un hito en 

este campo. Todos los esfuerzos que se hagan para acer-

carnos a la posibilidad de conocer los procesos que se -

entretejen en el movimiento social harán viable la ac ~ --

ción transformadora de los sujetos sociales . 
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6 . 1 Proceso de Trabajo y Estrés. 

Los problemas de salud relacionados con el 

estrés laboral cada 
, 

frecuentes dentro del pe!.. son vez mas 

fi! patológico de los obreros . 

La 
. , 

de trabajo ritmos altos organizacl0n con 

monotonía, restricciones físicas, ritmos determinados por 

la máquina, vigilancia de procesos entre otras caracterís-

ticas, ponen una exigencia fisiológica exagerada que exa--

cerba el desgaste produciendo fatiga y múltiples tarstor--

nos psíquicos. Todo esto hace indispensable analizar los ~ 

fectos del estrés en el perfil psicopatológico y patológi-

co . Dentro de este campo un aspecto que debe cuestionarse 

es la metodología utilizada en los est udios realizados, --

pues avala la postura ideologizada de que el problema es -

el obrero y no la nocividad de las condiciones de trabajo, 

al naturalizar el proceso de trabajo concibiendolo como un 

sistema ecológico. 
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6 . 1 . 1 Definición del concepto de Estrés 

El descifrar los diversos significados y 

niveles en que se ha utilizado el copcepto de estrés no es 

una tarea fácil . Esta involucra discriminar por un lado la 

disciplina que propone la categoría , lo que a su vez impl~ 

ca una manera de recortar la realidad y por otro lado el a 

nálisis de los elementos a que refieren el concepto. 

Un concepto manejado en tantos y tan amplios 

niveles pierde utilidad explicativa . Las categorías son ú

tiles al interior de los procesos estudiados . 

La categoría estrés se ha usado para denotar 

eventos "estresores" que producen o alteran los procesos; 

a su vez lo refieren a las consecuencias, a los efectos: -

también se entiende como la apreciación que la persona ha

ce del estresor y se le utiliza para llamar a la discrepa~ 

cia entre las demandas ambientales y la habilidad para ma

nejarlas . 

6.1.2 Respuesta Fisiológica . 

Dentro de la respuesta fisiológica se en--

cuentran las siguientes reacciones : la adrenalina y la no

radrenalina se secreta en mayores cantidades estimulando -

el SNS (Sistema Nervioso Simpático) , se constriñen los va

sos sangíneos, se incrementa la presión, el metabolismo, -

la producción de ácidos gástricos , aumenta el azúcar en la 

sangre, el colesterol y los lípidos; la sangre se coagula 
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más rápido; se deprime el sistema ihmuno16gico, la sínte--

sis de proteínas y el sistema digestivo. 

El impacto a la morbilidad incluye: úlcera 

gástrica, hipertensi6n, enfermeda d coronaria, diabetes, 

trastornos nerviosos y mayor incidencia de enfermedades in 

fecciosas (137) 

La fisiología del estrés ha sido estudiada 

por Selye 
(138) 

Al proceso fiso16gico este investigador -

le di6 el nombre de S.A.G. (Síndrome de Adaptaci6n Genera~ 

el cual consta de tres fases: a) reacci6n de alarma, b) r~ 

sistencia y c) agotamiento. Tras años de investigaci6n se 

ha descubierto la complejidad de la respuesta hormonal. 

S 1 (139). 1 h h d 1 e ye menClona que e ec o e que e 

mismo estresor pueda producir diferentes lesiones en dis--

tintos individuos se puede explicar en base a lo que él --

llama "factores condicionantes". La hip6tesis central que 

maneja el autor es que los desajuste~ en el S.A.G. causan 

enfermedad, ha realizado investigaciones que muestran cómo 

dependiendo de factores condicionantes y de las "hormonas 

del estrés" (ACTH, corticoides, catecolaminas), puede pre-

. 1 . f (140) sentarse o prevenlrse e ln arto • 

En el esquema 7 se r esu me la forma como ac-

túan los factores condicionantes. LO importante de anali--

za r aquí sería, ¿qué agentes desencadenan el proceso fisi~ 

lógico, cuáles son las interacciones entre lo fisio16gico 
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y lo psiquico (que aquí parecen no considerarse) y la fun

ción del proceso psíquico más allá de considerarse un estí 

mulo desencadenante, sino como un proceso que regula y ca

lifica la re spuesta fisiológica. Así mismo la considera--

ción de un mecanismo fisiológico desligado del ambiente la 

boral que lo influye y donde ciertos procesos de trabajo -

son por def~nición interesantes daría una visión parcial, 

manejando sólo parte de la etiolog í a del estrés y la enfer 

medad. 

En el siguiente apartado se discutirán las 

diferentes maneras en que este problema se ha investigado. 

6.1.3 Investigaciones sobre Estrés, Proceso 

de Trabajo y Trastornos Psicológicos. 

Actualmente hay cuatro fuentes principales 

de estudios dirigidos a cuantificar las reacciones psicoló 

gicas del estrés laboral. 

El primer grupo lo forman las investigacio

nes epidemiológicas en las cuales se relacionan ciertas 

condiciones del proceso de trabajo (por ejem. el manejo 

del peligro) y la incidencia de enferemedades (perfil pat~ 

lógico) y trastornos psicopatológicos. 

El segundo grupo lo constituyen los estu-- 

dios fisiológicos, en donde se cuantifica la excresión de 

catecolaminas e n grupos de obreros que realizan procesos -

de trabajo caracteri zados por mo notonía, repetitividad J -
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restricciones físicas; además se valoran las repercusiones 

en el estado de ánimo; comparandolos con un grupo cuyo prQ 

ceso de trabajo es diferente . 

En tercer lugar se tienen los estudios de -

laboratorio en los cuales se analiza la relación de la res 

puesta fisiológica (neurohormonal) y las condiciones espe-

cíficas de control sobre la situación o sobre la tarea a -

realizar. 

En el cuarto grupo se tienen los estudios -

con . poblaciones concretas : ejecutivos, policías, etc. y ~e 

indagan cómo influyen en la respuesta de estrés las habili 

dades de manejo y la personalidad del individuo . 

En un estudio realizado con trabajadores e-

lectricistas (141) . . 1'. que manejan r~esgo e ectr~co se encon--

tró un perfil patológico en el grupo de alto riesgo donde 

predominaban las enfermedades relacionadas con el estrés: 

gastritis 44. 7%, úlcera 21.1%, colitis 47.7%, hipertensión 

15.7%, y diabetes 13.5%, estas fueron significativamente m 

mayores que las del grupo control. 

Además en el perfil psicopatológico presen-

taban 61% ansieda d, 34% depresión , 61 .7 % alteraciones del 

sueño, 31% alteraciones de la vida sexual. 

En otro estudio realizado con los trabajadQ 

res de la industria automotriz (DINA) (142) se encontró __ 

que de los padecimientos que conformaban el perfil patoló-
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gico en tercer lugar estaban las enfermedades relacionadas 

al estrés, dentro de las cuales los autores incluyeron a -

la neurosis y a la gastritis no infecciosa, que ocupaban 

el 12.2% . 

Aunque en e stos estudios el objetivo no era 

estudiar específicamente los mecanismos de la respuesta de 

estrés, se e videncia que hay en el perfil patológico tras

tornos que se atribuyen al estrés y también trastornos ps~ 

copatológicos. 

Dentro del segundo grupo están las investi

gaciones llevadas a cabo con obre r os suecos por investiga

dores del Departamento de Psicología de la Universidad de 

Estockholmo (143) (144) 

Johansson (145) en u n estudio de la fuerza 

de trabajo sueca comparó dos grupos que diferían en la ex

posición a condiciones laborales; repetitividad, restric-

ciones físicas, ritmo regulado por la máquina y altas de-

mandas de atención . Se comparó el nivel de excresión de ca 

tecolaminas durante un día de trabajo y uno de no trabajo. 

También se hicieron autoevaluaciones del estado de ánimo 

y la activación . 

Se encontró que durante el trabajo, el gru

po alto riesgo excretaba s i gnifi c ativamente más catecolam~ 

nas que el grupo control. Los re s ultados sugieren que la -

combinación de monotonía y las otras car a cterísticas men--
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cionadas demandan una contínua movilización de recursos a

daptativos bioquímicos que a "largo plazo son dafiinos para 

el individuo. 

Se encontró también que el grupo de alto -

riesgo tenía mayor frecuencia de enfermedades que el grupo 

control y que reportaba una diferencia mayor entre los sí~ 

tornas de dolor de cabeza y las perturbaciones nerviosas. 

Lo importante de estas investigaciones son 

sus implicaciones para el análisis de los procesos labora

les que se caracterizan por ser repetitivos, por ritmos -

marcados por la máquina y con restricciones a la movilidad 

además del impacto que estas exigencias tienen hacia la -

morbilidad. 

La parcelación y automatización de los pro

cesos laborales altamente tecnificados ponen una demanda ~ 

excesiva en las facultades perceptuales (visuales, auditi-

vas), de atención (concentración), de coordinación motriz 

(habilidad manual), exceso de responsabilidad, manejo del 

peligro, restricciones a la comunicación e interacción so

cial; por lo tanto es importante examinar cómo se comporta 

el organismo hormonalmente y tratar de elucidar las reper

cusiones en el estado de ánimo, la satisfacción laboral y 

el funcionamiento psíquico. 

Dentro del tercer grupo están los estudios 

sobre la respuesta adrenérgica, en los cuales se han valo-
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rada aspectos más sutiles del funcionamiento de las cateco 

/ 
laminas en relación a la valoración cognoscitiva de la si-

tuación en que se ejecuta la tarea. Frankenhaeuser (146)en 

estudios de laboratorio ha investigado cómo varía la excr~ 

sión de cortisol y cate calaminas dependiendo de las deman-

das de la tarea. Se evaluó también el reporte subjetivo de 

malestar . 

En un estudio de este tipo , se manejaron 

dos intensidades de ruido al realizar problemas de aritmé

tica (147) . Como se predijo se lleva a cabo mayor esfuerzo 

para resolver los problemas a un nivel más alto de ruido; 

así el nivel fisiológico aumentó y la ejecución permaneció 

adecuada . 

Existen diferencias individuales tanto en -

1 1 d ·• d 1 (148) os ni ve es e excreS10n a rena como en la capaci--

dad para decrementar el nivel secretado (149). Se encon---

traron diferencias significativas en una tarea de aprendi-

zaje verbal entre sujetos con valores más altos a la media 

de excresión de adrenalina y aquellos que tenían valores -

más bajos, realizando la tarea en velocidad y exactitud m~ 

jor los que secretaban relativamente más adrenalina . 

El regreso rápido a niveles adrenales de lí 

nea base posterior a la movilización fisiológica inducida . 

por una exposición corta a una carga mental, puede signifl 

car un mejor ajuste. Lo anterior se comprobó en un estudio 
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donde los individuos que reducen más rápidamente su excre-

sión de adrenalina, realizan mejor una tarea sensorio-mo--

triz y tienen puntajes más bajos de neurotismo en el Inven 

tario de Personalidad de Eysenck (EPI). 

La complejidad de las relaciones entre la -

carga mental y lo fisiológico se pone de manifiesto al an~ 

lizar cómo varía la excresión hormonal en relación a la PQ 

sibilidad de ejercer control sobre la actividad propia. 

Las condiciones que se caracterizan por su impredictibili-

dad . e incertidumbre, producen una mayor secreción de adre-

nalina. La falta de control es acompañada también por un -

incremento en la secreción de cortisol (150). 

E · . . . (151) d 1 b n lnvestlgacl0nes reClentes e a 0-

ratorio se dispusieron las condiciones para que la ejecu--

ción de la tarea secaracterizara por el control y la maes-

tría de la ejecución. Esto se llevó a cabo en un período -

preparatorio en donde los participantes ensayaron y eligi~ 

ron su mejor ritmo de trabajo; la tarea no se inició hasta 

que el participante se sentía listo para empezar. Bajo es-

ta situación en donde se enfatiza el control y la predicti 

bilidad, se econtró en la secresión de cortisol una tenden 

cia a decrementar a niveles más bajos que los de la línea 

base; el decremento en adrenalina se relaciona con el des-

empeño de la tarea. Frankenhaeuser menciona que "lo inte--

resante fue, que bajo esas condiciones de trabajo el senti 
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miento de tener control tuvo un efecto desactivador de uno 

de los sistemas de adaptaci6n del organismo " (152). 

Estos estudios plantean toda una serie de -

interrogantes con respecto a la importancia del control sQ 

bre la situaci6n y sus efectos en la regulaci6n hormonal, 

extrapolándolos a procesos de trabajo en cadena o automati 

zados, donde toda posibilidad de control sobre el ritmo es 

tá ausente, donde el obrero no puede escoger su ritmo o 

cambiarlo, ¿será posible en estas condiciones controlar la 

respuesta de estrés? 

Estas investigaciones resaltan la relaci6n 

tan importante de lo psiquico en el control hormonal, sin 

embargo, no se ha estudiado si esta activaci6n hormonal 

prolongada juega un papel causal en la producci6n de la -

neurosis; tampoco se ha clarificado c6mo se maneja a nivel 

psico16gico esa activaci6n continua que genera gastritis, 

hipertensi6n, nerviosismo; no se ha clarificado si estas -

condiciones de trabajo generan algún estado o perturbaci6n 

emocional en particular. Hay muchas cuestiones pendientes 

aún para investigar . 

En el cuarto grupo de estudios están los -

realizados por Davidson y Cooper ( 153) en Inglaterra. Los 

autores proponen un modelo de estrés ocupacional . (ver cua 

dro 9). 

Los investigadores enfatizan la necesidad -
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de un enfoque multidisciplinario para investigar el probl~ 

ma en sus aspectos: psicológicos, sociológicos y fisiológi 

cos o 

Desde la perspectiva de los autores, los e~ 

tresores del ambiente laboral pueden afectar al individuo 

en su ambiente social y familiar "Y v~ceversa . 

Se mencionan tres áreas que se consideran -

como fuentes de estrés: 1) ambie nte familiar, 2) ambiente 

social (actividades, relaciones, la vida rural o urbana), 

3) "las diferencias individuales (personalidad, historia --

personal, patrones conductuales Tipo A) . 

En cada uno de estos apartados se incluyen 

las condiciones que los autores han encontrado en sus in--

vestigaciones con gerentes como fuentes de estrés. (ver fi 

gura 9 ) . 

Para postular su modelo se apoyaron en las -

investigaciones que podían aportar algún elemento en parti 

cular en cada área. Cuando analizan las diferencias indivi 

duales resaltan que son importantes porque "también se es

tá estudiando a individuos que tienen su propia historia -

de vida, experiencias, patrones conductuales y personali--

dad" (154) 

Si bien es cierto que se pueden encontrar -

factores que predisponen o influyen en la respuesta indivi 

dual a las condiciones laborales estresantes, navegar en -
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las aguas del empirismo conduce a ver la realidad como un 

conjunto multifactorial de variables en donde se dificulta 

ordenar los procesos que la jerarquizan. Las áreas se pro

ponen en este modelo , no jerarquizan dando un peso diferen

te con respecto a la causalidad a cada una; además, sin u

na teoría que explique el por qué de los procesos, no se -

logra una explicación que rebase el nivel de lo fenoménico 

¿Qé peso relativo al interior de la causali 

dad tienen la historia personal, las habilidades de manejo 

o la personalidad, para contrarestar los efectos desgasta~ 

tes y estresantes de un proceso laboral? 

El abordaje multidisciplinario propuesto -

por Davidson y Cooper propone mezclar conjuntos de varia-

bIes. Se segmenta la realidad para encontrar causas, todas 

las cuales de alguna manera conforman la multicausalidad. 

La dificultad de conjuntar datos de difere~ 

tes investigaciones es que cada una relaciona distintos 

grupos de variables, parte de un marco teórico distinto y 

maneja la~ relaciones al interior de la teoría de manera -

diferente, por ello es sumamente difícil conjuntar múlti-

pIes investigaciones que tienen diferencias epistemológi-

cas tan profundas. 

Lo social visto desde esta perspectiva pieL 

de su caracter determinante y pasa a ser parte de "las va

riables". Pareciera que la probabilidad de enfermar depen-
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diera de cómo se organizan en la historia personal ciertos 

factores omitiendo así las determinaciones de clase, econQ 

mico-políticas que son parte de la organización social . 

Otras investigaciones en donde se han aso--

ciado ciertos aspectos de la personalidad son parciales.En 

las investigaciones en donde se ha empleado el MMPI (155)y 

el 16PF en pacientes con enfermedad coronaria, no se espe-

cifica la relación al proceso de trabajo, por lo tanto las 

diferencias en introversión-extroversión no pueden valora~ 

se bien como agentes causales importantes en la enfermedad 

izquémica del corazón en obreros. 

Se han asociado características estresante s 

de ciertos procesos laborales con enfermedad o insatisfac-

ción laboral, o incrementos en la excresión hormonal, pero 

aún no se explicitan con suficiente claridad l as relacio--

nes entre el psiquismo, la estructura psíquica, la person~ 

lidad, la respuesta fisiológica y la enfermedad . 

Hay algunos intentos iniciales que perfilan 

que ciertos elementos de la actividad psíquica pueden ser 

importantes, como son el pensar que los resultados depen--

d d 1 1 1 d 1 . .• (156) 1 . en e contro persona e a s1tuac10n ,a 1mpor--

tancia del control de la tarea en relación a la modulación 

de la secreción hormonal, pero aún así falta ver como esto 

se da en el obrero mismo realizando su actividad. 

Podemos decir que los avances en la medi---
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ción de las respuestas fisiológicas han permitido que se ~ 

videncie el impacto de ciertos procesos laborales (automa-

tizados) sobre la morbilidad relacionada con el estrés. 

Se ha iniciado un camino que marca el cómo 

la dimensión de "control" o falta de él sobre la actividad 

es un elemento importante que puede tener serias repercu--

siones para la morbilidad; si los procesos laborales se ca 

racterizan por la falta de control y la descalificación 

del obrero, es de esperarse que esta situación inescapable 

vivida día a día, además de la constante activación hormo-

nal, se incruste en el funcionamiento yoico, dispare los -

mecanismos psíquicos y los conflictos no resueltos, incre-

mentando la posibilidad de trastornos neuróticos. Esta s e-

ría una línea de investigación que no ha sido desarrollada 

al interior de la investigación del estrés laboral pero --

que enriquecería el entendimiento del proceso psíquico en 

relación al estrés y el trabajo. 

L 
. (157) 

eV1 propone un modelo hipotético pa-

ra enfermedades de estrés relacionadas con el trabajo.(ver 

cuadro 10). Cuando en un modelo se plantean factores en vez 

de procesos y se habla de "ajuste" entre el trabajo y el -

trabajador, se omite que el proceso de trabajo no es con--

trolado por el obrero, se deja de lado que el cambio de la 

organización laboral nociva tiene que darse en una lucha -

que involucra a las clases s ociales. 
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actualmente hablar de factores psicosocia--

les es para la visión biologista poner el ingrediente que 

faltaba para completar la ecuación multicausal. "Los factQ 

res psicosociales son los estímulos sociales con sus conco 

mitantes psicológicos, del medio ambiente de trabajo. Es--

tos factores se refieren a las gratificaciones o frustra--

ciones intrínsecas del trabajo, la organización laboral, -

las implicaciones del puesto ensí, las características --

del contenido del trabajo, al status y a las relaciones 

h . " (158) P . d . ., 1 f' b . umanas • arec~era e esta v~s~on que a a r~ca es 

un sistema ecológico, naturalizando el medio de trabajo se 

enmascara la explotación y enajenación que son sociales 

no naturales; ¿hasta dónde puede ser gratificante un trab~ 

jo alienante? Toda la ideología de las relaciones humanas 

como solución psicologizante de las relaciones de explota-

ción , está desplegada en esta visión ecologista. 

La fisiología o los mecanismos involucrados 

en la respuesta de estrés tienen un nivel al interior de -

la totalidad social distinto que la organización del proc~ 

so de trabajo o la ideología . Cuando ~o se diferencian los 

niveles de determinación pareciera que todo se relaciona -

con todo en igual medida, se pierde la esencialidad que --

tienen las relaciones sociales. 

El problema con el estrés no es solamente -

el detectar que ciertas condiciones son nocivas o que cier 
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tos aspectos del proceso de trabajo p r oducen daños sino 

cómo la clase obrera se apropia de este conocimiento y lo 

puede utilizar. Concomitantemente el trabajo en salud debe 

abri r caminos , espacios de contra hegemonía y de generación 

y apropiación del conocimiento por parte de los obreros . 
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6.2 propuesta Metodológica. 

La investigación de la Salud Mental Ocupa-

cional obliga a un ordenamiento lógico, para poder recos-

truir la totalidad social, para identificar los elementos 

desde nivel más concreto, más apare nte hasta aquellas con-

diciones subyacentes, esenciales, determinantes. 

Un modelo debe se rvir para comenzar en el -

concreto pensado a identificar cuá l es son las relaciones -

importantes dentro de la causalidad , "el problema fundame.!!. 

tal ' de toda investigación empírica es: cómo construir el -

conocimiento de la realidad" (158) . 

A partir de un nivel abstracto de las cate

gorías más generales hay que construir un camino a la in-

versa de regreso a la realidad, construyendo categorías -

que expresen la determinación del fenómeno. "La hipótesis 

de la que se parte aqúí es que el conocimiento se apropia 

lo . real al explicarlo por medio de su determinación. El mQ 

vimiento más profundo de ese acto de apropiación es el de 

la elaboración de categorías que expresan el determinante" 

(159) 

Un problema central es que la realidad está 

en movimiento, lo cual implica a nivel de lo social que e

se movimiento lo genera la lucha de clases. 

La realidad está diferenciada en variados -

niveles de complejidad y jerarquizada lo cual obliga a pr~ 
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vilegiar las estructuras esenciales; las relaciones no son 

arbitrarias y su precisi6n nos permite descubrir el senti-

do, la direccionalidad del movimiento. 

Para capturar el movimiento se tendria que 

pasar por tres momentos; ir del conocimiento sensible, ap~ 

riencial de la relaci6n externa al segundo momento, el co-

nocimiento de la esencia, esto se logra por medio de la -

abstracci6n que devela las relaciones y finalmente el ter

cer momento está constituido por el regreso a la realidad 

por medio de la praxis, la transformaci6n. Los conceptos -

creados al abstraer permiten la compr~nsi6n de la estructu 

ra y al situar la explicaci6n en el terreno de la praxis, 

como menciona Kosik (160) se destruye la pseudoconcreci6n 

Cuando de la realidad se aislan fen6menos -

para analizarlos, relacionando los con variables o factores 

que exploran dimensiones parciales se llega a un conoci---

miento parcial y la explicaci6n no permite llegar a la e--

sencia sino que sigue estando en la pseudoconcreci6n enteQ 

dida por "el conjunto de fen6menos que penetra la concien

cia de los individuos asumiendo un aspecto independiente y 

natural" 
(161 ) 

En el proceso de investigaci6n por un lado 

se plantea problema de la construcci6n de la abstracci6n -

para poder capturar el movimiento y por el otro el de la -

praxis, el romper la pseudoconcreci6n. Una de las propues-
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tas metodológicas bastante recientes es la de la Reconstruc 

ción de la Totalidad o la Descripción Articulada (ver capi 

tulo 4.3). 

Es necesario plantear que la intensión de -

la presente propuesta reside en su posible valor eurístico 

dado que este tipo de metodología es tan reciente que está 

comenzando a generar las investigaciones concretas que la 

corroboren . Definitivamente es el camino para la compren

ción profunda, globalizadora de los procesos sociales pero 

al presente debe realizar se un trabajo grupal de construc-

ción de los conceptos ordenadores y de todos los pasos que 

se necesitan para poder pla s mar esto en una investigación 

concreta. 

El cuadro 11 esquematiza el proceso de llegar 

de un concreto real al proyecto de acción de los sujetos -

en esta propuesta metodológica, originalmente planteada -

por Hugo Zemelman (162), analizada y profundizada por Enrí 

que de la Garza. 

En el caso de la salud obrera la selección 

de un problema eje tendrá necesariamente que pertir del -

grupo obrero con el cual se trabaje. Así el objeto de est~ 

dio en este tipo de investigación será definido de una ma-

nera muy diferente que lo que supone la ciencia positiva . 

No será la curiosidad científica la que seleccione el obj~ 

to a estudiar sino aquello que permita una acció n política 
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" ••• debe vincular los aspectos te6ricos con los intere-

ses de los sujetos sociales en el sentido prictico" (163). 

Los procesos de la totalidad social son com 

pIejos, desarticularlos requiere del concurso de varias --

disciplinas. No se plantea aquí la propuesta positivista -

de la interdisciplina puesto que si se parte de epistemol~ 

gías divergentes es imposible que pueda generarse el proc~ 

so de anilisis de la realidad. Mis bien, se propone que se 

mi re al objeto desde los posibles ingulos a través de los 

que se pueda obtener una visi6n globalizadora . En el caso 

de la salud podría intervenir la economía, la sociología, 

la medicina, la psicología, la ciencia política y la inge-

. . 
nlerla. 

Partiendo de un proceso de trabajo concreto 

se tendría que diferenciar los niveles para poder articu--

larlos, de los de mayor concreci6n a los de mayor abstrac-

ci6n, buscando en cada nivel los conceptos ordenadores y -

los puntos de articulaci6n . 

Un primer nivel puede especificarse a tra--

vés de la actividad laboral y del proceso laboral, desglo-

zando las condiciones concretas, la tecnología, las exige~ 

cias (6 grupos). Aquí puede intervenir la ingeniería para 

corroborar los riesgos, las exposiciones y llevar a cabo -

las mediciones pertinentes. Los trabajadores de la salud -

valorarían lo relacionado al perfil pato16gico, la puntua-

lizaci6n de las exigencias . Los científicos sociales anali 
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zarían la organización de la empresa y los aspectos finan

cieros de la empresa como la tasa de plusvalía . 

Determinando el ángulo que se va a priorizar 

del problema, por ejemplo generar un Reglamento de Higiene 

y Seguridad o reorganizar las demandas del contrato colec

tivo con respecto a salud, o la comprobación de ciertos da 

ños a la salud que permitan ciertas demandas, se podrán 

priorizar algunas áreas que estén más cercanas conceptual

mente al problema eje, suponiendo que la investigación es 

en salud, el nivel más inmediato tendrá que ver con el per 

fil patológico. Sin embargo si se trata de investigar la -

organización sindical y sus estrategias de lucha, el pri-

mer contacto pueden ser los contratos colectivos o la es-

tructura sindical . Los conceptos ordenadores se derivan de 

las relaciones posibles, " ••• Los conceptos ordenadores 

tendrán como primera función el permitir describir el uni

verso empírico del área y el nivel respectivo •• • " (164) 

Para el caso de la salud podrían explorarse varias catego

rías de diferentes niveles, por ejemplo exigencia, formas 

de extracción de plusvalía, cambio tecnológico, organiza-

ción sindical . 

Particularmente a nivel de 10 psicológico, 

en los niveles de menor concreción se pueden identificar -

las exigencias perceptuales, motrices, de movimiento y to

das las demandas generadas por la tarea específica para --
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después descubrir la internalización de la ideología y su 

inscripción inconsciente. 

A niveles intermedios podría desglozarse la 

organización de la empresa, el desgaste, la relevancia o -

importancia que la empresa tiene para el proyecto económi-

co social; el manejo ideológico y la paticipación obrera -, 

posible y los obsticulos a la misma. 

El proce s o de identificación de los concep-

tos tiene necesariamente que acompañarse de la participa--

ción de los sujetos sociales . El cuadro 12 muestra el cami 

no de ascenso del conocimiento sensible para culminar con 

el proyecto transformador que plasma la acción política de 

los actores sociales. No ampliaremos mis este proceso pue~ 

to que ya ha sido descrito dentro de la metodología de la 

Educación Popular y del Modelo Obrero. 

En mi opinión para poder llegar a una des--

cripción articulada que permita la definición de un proye~ 

to concreto (objeto virtual), se requiere de la realiza--

ción de proyectos de investigación parciales que vayan ge-

nerando conocimiento en dos vertientes, por el lado de la 

conciencia de los trabajadores y por otro lado, la genera-

ción de conocimiento que construya o articule los procesos. 

La presente reflexión metodológica ha tenido 

un gran valor conceptual y de autocrítica. Para el campo -

de la Psicología Laboral no bastaría con que se conozcan 
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las complejidades del inconscienté si no se es capaz de -

generar conocimientos que engarzados a otras disciplinas -

generen una visión más amplia de los procesos sociales. Ver 

la interioridad individual desligandola de su actividad so 

cial sería futil. 

El esquema que a continuación se describe, 

abarca los niveles de mayor concreción y cabe observar que 

no está descrito por niveles de articulación. No es posi-

ble representar en un esquema el dinamismo, el movimiento, 

se . vuelve rígido algo que de hecho es un proceso, aún así 

puede ser de utilidad para identificar ciertos elementos, 

que formaran parte de las categorías y de la causalidad. 

En el cuadro 13 se presenta el esquema que 

sintetiza las categorías y las interacciones para el estu

dio de las exigencias, las cargas y el patrón de desgaste. 

Se encuadra primeramente el proceso de tra

bajo históricamente. Aquí es necesario explicitar los cam

bios que ha tenido la organización del trabajo como parte 

del proceso de valorización (incremento en la tasa de ga-

nancia) y de la lucha de clases. 

Ya de manera más particular en una investi

gación concreta sería necesario caracterizar al proceso de 

trabajo de acuerdo con su organización interna, con las 

formas de extracción de plusvalía empleadas y con su comp~ 

sición tecnológica. 
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Al interior del proceso de trabajo habría -

la necesidad de identificar las condiciones riesgosas para 

los trabajadores. Las condiciones de trabajo son el ~onju~ 

to de los componentes objetivos y subjetivos que determi-

nan la actividad laboral ,,(165). 

Las exigencias pueden provenir de seis gru

pos de condiciones, de los cuatro grupos de condiciones de 

riesgo propuestas por los italianos y de los dos grupos -

siguientes: 

El grupo cinco en el modelo propuesto 10 --

constituyen todos los elementos relacionados a .1a organiz~ 

ción del trabajo; horarios, turnos, contratación (seguri--

dad laboral, posibilidad de ascenso) el contrato colectivo 

la organización de la empresa, la organización tecnológica 

(banda, automatizado flujo contínuo, etc.), capacitación y 

posibilidades de participación. 

El sexto grupo 10 constituyen los factores 

ergonómicos de diseño del ambiente y de los instrumentos -

de trabajo. Este punto cobra relevancia debido a que la -

tecnología que se importa no se diseña para el obrero de -

estos países sino que ha sido fabricada para el obrero de 

los países centrales. 

Hay niveles que son muy importantes de re--

saltar y que sin embargo no se puede pensar en ellos como 

una condición como es el ideológico. Aquí se tendría que ~ 

nalizar de manera específica el uso que la empresa hace de 
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la ideología, la manipulación y encubrimiento de los ries

gos de la alienación y como se sitúa a nivel de la respon

sabilidad individual del trabajador su satisfacción con -

los procesos alienantes y de explotación. 

Dado que en un pLoceso laboral se organizan 

las exigencias laborales, se condiciona una forma de con su 

mo no solamente de la fuerza de trabajo sino del obrero --

mismo al realizar una tarea específica; la resultante se-

rán cargas que se conforman en un Patrón de Desgaste. 

La categoría exigencia del proceso laboral 

debe ser claramente diferenciada de la categoría carga. -

Las exigencias son el conjunto de las demandas ejercidas -

por las condiciones físicas, químicas, biológicas, psicolQ 

gicas y organizacionales, además de las características --

propias de la actividad laboral que conforman un proceso -

de trabajo. 

Ahora, las repercusiones sobre el colectivo 

de trabajadores o sobre un trabajador son las "cargas". El 

concepto de "carga de trabajo se refiere a la consecuencia 

de la actividad laboral, diferenciando "requerimientos" --

que se atribuyen a las características y obligaciones que 

impone la tarea" (166) 

Gardell (167) ha descrito unas característi 

cas de los procesos de trabajo utilizando los conceptos de 

" sobrecarga cuantitativa y subcarga cualitativa" (cuadro 
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14). Aqui el termino "carga" . se entiende como el conjun

to de caracteristicas del proceso laboral que sobre-enfati 

zan el ritmo, las secuencias cortas, la tensión constante, 

etc. Más bien se refiere a una condición causal y no a las 

consecuencias o efectos, se habla en términos de las exi--

gencias y no de la carga. 

Las exigencias pueden provenir de las condi 

ciones laborales, de la tarea misma o de las condiciones -

internas del trabajador. 

Las exigencias del proceso laboral interac

t6an con el "proceso psico-biológico humano" (168). Al reª 

lizarse la actividad laboral las cargas pueden darse: a ni 

vel psiquico, (sobre el estado de ánimo,sobre la personali 

dad, sobre las estrategias cognoscitivas, memoria, incons

ciente, etc.); a nivel fisiológico (funcionamiento de los 

aparatos y sistemas del organismo). Hay interacciones entre 

ambos niveles. 

Las cargas o consecuencias pueden ser posi

tivas o negativas. Son positivas cuando hay un desarrollo 

de la personalidad, aprendizaje o adq uisición de destrezas 

Son negativas cuando se produce fatiga, alteraciones rela

cionadas al estrés, enfermedades mentales, accidentes o la 

mue~te. 

En los procesos laborales donde existen al

tos ritmos de productividad tienen sobre-exigencias que irr 
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cremen tan las cargas negativas y la imposibilidad de rep~ 

sición y por consiguiente un mayor desgaste . 

Las consecuencias de l a actividad laboral 

(la carga) estará en relación a las condiciones internas 

(iniciales y actuales) y a la posibilidad de reposición -

(reproducción) que pueda tener el obrero . 

Los mecanismos de control fisiológico o -

psíquico actúan en movimiento contínuo (metabolismo, rit

mos circadianos, sistema inmunológico, etc . ) reaccionando 

a las exigencias del proceso laboral . 

Como se ha mencionado la producción de en

fermedad no se produce mecánicamente con la sola exposi-

ción . Si se definen los niveles que intervienen podría i

dentificarse desde los elementos a nivel individual, de -

la historia personal hasta los fisiológicos • . Hay que tener 

sumo cuidado con esta argumentación . Si se piensa que la 

reacción fisiológica de sensibilidad es lo que tiene un -

peso fundamental, se exonera al proceso de trabajo, lo -

que hay que definir es qué tiene más peso en la causali-

dad, qué es más esencial?De otra manera se puede caer en 

la falacia de que la producción de la enfermedad o su di~ 

tribución depende en gran medida de la personalidad o del 

mecanismo fisiológico de reducción de las catecolami nas y 

llegar a extremos de querer seleccionar a los obreros en 

base a su tolerancia al riesgo en vez de controlar la ex-
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posición cambiando el proceso de trabajo . 

Una área donde se puede llevar a cabo el -

estudio de los mecanismos entre 10 psíquico (funciones -

psíquicas) y 10 fisiológico es 10 relacionado a las into

xicaciones, 10 cual ha conformado e n el campo de la psico 

-toxicología. 

Se sabe del daño fisiológico y de los tra~ 

tornos psicológicos debido a exposiciones altas a substa~ 

cias tóxicas cuando el daño ya está hecho , el objetivo -

central de los investigadores en esta área es la detec--

ción temprana de la intoxicación . 

En la industria electro-electrónica se uti 

lizan gran cantidad de solventes orgánicos para las oper~ 

ciones de limpieza y desengrasado, los cuales causan der

matitis. Los vapores producen dolores de cabeza, mareos, 

además de debilidad, cansancio, náuseas y vómito cuando -

hay exposiciones altas . 

Los procesos de fabricación de "chips" (mi 

cro-switches) involucran procesos de alta tecnología que 

se realizan en los países centrales , exportadores de ries 

gos através de las maquilas llevan do l o s componentes si n 

ensamblar a paises en desarrollo . Los procesos que se ll~ 

van a cabo en la maquila son los de ensamble, encapsula-

ción y cortado; se util i zan substancias altamente tóxicas 

como es el flux, epoxy, el tricloroetileno, el barniz, la 
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soldadura de plomo y la fibra de vidrio (169); que aunado 

a las características del proceso de trabajo (repetitivi 

dad, ciclos cortos, alta productividad , atención constan-

te, etc.) produce un perfil patológico característico a -

la exposición con solventes y trasto rn os psiconerviosos -

como depresión , dolor de cabeza , disminución de la líbido 

confusión y p~rdida de la memoria . 

El estudio de las repercusiones de los pl~ 

guicidas es de gran importancia para Am~rica Latina pues-

to .que el costo social de su utilización es muy elevado: 

intoxicaciones, contaminación y trastornos hematológicos. 

En 1971-1976 se repo rt aron en Centro Am~ri 

• 
ca 19,330 intoxicaciones por insec ticidas, según fuentes 

( 170) 
de la OPS ; con los insectici das " hay una despropor-

ción muy grande entre el volúmen de su utilización, el --

listado de las cargas contra ellos y la investigación de 

fondo de sus consecuencias negativas" 
(171) . 

En eta área de trabajo aunque no incluya -

l os niveles psicológicos de mayor complejidad , que tam---

bi~n se podría hacer, no obstante trabajar a nivel psico-

fisiológico tiene un valor y un impacto político y humano 

importa nte, sobre todo para los campesinos que act ualmen-

te está n expuestos a tan altos grados de pesticidas . La -

detección temprana de la intoxicación tiene utilidad en -

el trabajo político . 

124 



El Patrón de Desgaste se define como la m~ 

nera característica en que las cargas laborales o las re-

percusiones a nivel psíquico y fisiológico de un proceso 

laboral particular determinan una manera de enfermar , ac

cidentarse , envejecer o morir y la salud-enfermedad . Sal~ 

zar propone que " en el proceso de trabajo, la manera que 

se pone en actividad la fuerza de trabajo, los medios -

de producción que utiliza y la interrelación de ambos ele

mentos con causa de determinadas formas de desgaste , 

con los subsecuentes procesos de envejecimiento , salud--

enfermedad , mortalidad, etc ." 
(172) 

Cuando nos referimos a patrón de desgaste , 

no se hace referencia ese deterioro " normal " (que no im--

plica a-socia l ) del proceso de envejecimiento sino que se 

trata de desc u brir y contrastar como bajo ciertas condi--

ciones de trabajo se condiciona y maximizan las probabil~ 

dades de presentación de ciertas enfermedades o se enfat~ 

za la u tilización de ciertos o r ganos , de tal modo que cau 

san deterioros prematuros . 

Se ha incluído a la organización sindical 

por ser el colectivo , la estructu r a orgánica, que es la -

instancia social ; arbitro y parte e n el contrato colecti-

vo, que representa a los trabajadores ( sin estar excento 

de múltiples contradicciones) y es preci same nte al inte--

rior de estas organizaciones donde e l conocimiento sobre 
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salud, las repercusiones que los procesos laborales tienen 

los daños que la organización moderna del trabajo está o

casionando, deben analizarse y conocerse . Uno de los obj~ 

tivos del trabajo en Salud Obrera es el de desarrollar la 

capacidad en los obreros y dirigentes de ser sujetos par

ticipantes (protagonistas) en la lucha por ganar control 

en espacios que hasta ahora se manejan por la empresa úni 

camente. 

La Educación Popular y del Modelo Obrero -

son herramientas que utilizadas por los trabajadores pue

den desarrollar la conciencia de clase y contribuir a la 

lucha por la defensa de sus derechos y sus intereses . 
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6.2 . 1 Anteproyecto de Investigación . 

El presente proyecto de investigación se ha 

planteado a partir de la preocupación por el descontento -

laboral manifestado por el ausentismo al interior del IMSS 

Delegación Veracruz Norte zona Xalapa . 

Pertenece al inicio de la relación del per

sonal del Departamento de Capacitación y Desarrollo de Per 

sonal con el equipo de psicólogos, ha sido un intento de -

demos tración que la causalidad del ausentismo no era un -

problema explicable como tradicionalmente se conceptual iza 

por el clima laboral . Esta apertura de trabajo ha permiti

do un acercamiento con el departamento de Higiene y Segurl 

dad a través del cual se capacitan a todas las comisiones 

de Higiene y Seguridad de las empresas del estado de Vera

cruz. Además ha servido para abrir la puerta de la rela--

ción con los trabajadores del propio IMSS. 

Posteriormente se espera que con los obre-

ros que están participando en la evaluación del proceso de 

tra bajo se puedan formar grupos de discusión. 

Considero que esta primera investigación -~ 

0unque no es pequeña)tiene un caracter piloto por la nove

dosidad de algunos de los instrumentos que hasta no proba~ 

los, no se podrá tener certeza de s u validez . 

No solamente los procesos de trabajo indus

triales tienen exigencias mentales , cualquier ocupación o 
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actividad laboral al ser desempeñada por el hombre tiene -

consecuencias para su salud fisiológica y mental, si esta 

se lleva a cabo en un contexto nocivo . 

Las instituciones de salud, recientemente -

han experimentado grandes presiones para satisfacer la cr~ 

ciente demanda, producto de la política de extensión de cQ 

bertura. Además las características particulares del traba 

jo en el cuidado de la salud entrañan grandes responsabil~ 

dades y manejo del peligro; condiciones que están rel a cio

nadas al incremento Gel estrés laboral . 

Las manifestaciones de ausentismo, inefi--

ciencia, inestabilidad en el caracter, agresividad, entre 

otras, no son producto de la individualidad, ni de la per

sonalidad de ciertos empleados; están íntimamente relacio

nados a sus condiciones de trabajo . 

Los datos que a continuación se presentan -

son indicadores de la nocividad de las condiciones de tra

bajo. 

La delegación Veracruz-Norte tiene uno de -

los primeros lugares en ausentismo . 

FALTAS INJUSTIFICADAS: 

INCAPACIDADES: 

LI CENC IAS SIN SUELDO: 

LICENCIA CON SUELDO : 

BECAS : 

2,804 

60,528 

16,335 

683 

4,772 * 

Estos datos fueron obtenidos del D epa rtame~ 
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to de Integración de la Información , de la Jefatura de Ser 

vicios Médicos. 

La empresa con mayor índice de incapacidades 

entre todas las afiliadas al IMSS es el propio IMSS, el e

quipo Médico es el que manifiesta mayor tasa de ausentismo 

en esta delegación en las categorías de: MEDICaS ENFERMERAS 

y ASISTENTES . 

La mayor parte de los padecimientos son de -

carácter psicosomático en 1975, 

En una encuesta realizada a nivel de1egacio

na1, el 76% de la muestra está de acuerdo en que trata

rá de cambiar de puesto en cuanto tenga oportunidad. 

En la misma encuesta el 80% del personal con 

sidera que trabajaría con mayor confianza, si existieran -

las medidas de seguridad e higiene adecuadas contra los 

riesgos de accidentes a que se encuentras expuestos. 

La investigación de la patología psicológica 

de los trabajadores del IMSS, es de suma importancia para -

comenzar a desentrañar la relación entre la organización -

del trabajo institucional, la carga de trabajo, el perfil -

patológico y las características de la actividad laboral y 

las condiciones de trabajo . 

6 . 2 .1.1 Metodología de la Investigación . 

La metodología propuesta consiste en obser-

var y cuantificar los grupos de exigencias de los diversos 
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Procesos de Trabajo de las Categorías Laborales; evaluar 

y medir el perfil psicopatológico utilizando pruebas psico 

métricas estandarizadas y relacionandolas con la Encuesta 

de Carga de Trabajo y con el Perfil Patológico. 

6.2 . 1.2 Objeto de Estudio. 

La distribución de la morbilidad psicopato

lógica en relación a las condiciones de trabajo, es una -

muestra representativa de los trabajadores de la ZONA XALA 

PA DE LA DELEGACION VERACRUZ-NORTE DEL IMSS., durante el -

p~riodo de Agosto de 1986 a Abril de 1987. 

6 . 2 .1. 3 Objetivos Generales . 

1) Describir la morbilidad psicopatológica 

de las diversas Categorias Laborales del 

IMSS, Delegación Veracruz Norte . 

2) Describir la relación entre la psicopatQ 

logia y la carga de trabajo. 

6 . 2.1.4 Objetivos Específicos. 

1) Identificar el lugar que ocupan los di-

versos trastornos psicopat o lógicos: ca-

racteristicas epidemiológicas . 

2) Describir la morbilidad psicopatológica, 

(Perfil Psicopatológico), según Catego-

rias Laborales de las difer entes seccio 

nes y departamentos . 

3) Relacionar para cada departa mento el prQ 
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ceso de trabajo y el perfil psicopatológico 

6.2 . 1.5 Hipótesis. 

1) La distribución del Perfil Psicopatológ~ 

co estará en relación con las caracterí~ 

ticas del Proceso de Trabajo . 

2) Los departamentos cuyas condiciones de -

trabajo se caractericen por monotonía , -

repetitividad o alto riesgo, se relacio

narán a altos índices (puntajes) en la E. 

C.T. y en el I . S . S.E. 

3) El lndice Subjetivo ' de Fatiga (tipo 1, 11 

y 111) estará en relación al Proceso de 

Trabajo . 

4) El Perfil Patológico estará en relación 

al Proceso de Trabajo. 

5) Los trabajadores con puntajes altos en -

el I.S . F.S . obtendrán puntajes altos (ra~ 

go máximo) en la E . C . T. 

Se realizarán las siguientes etapas: 

FASE DE SONDEO : 

a) Obtención de información estadística del 

personal para saca r la muestra represen

tativa . 

b) Visita a los diferentes departamentos . 

c) Recolección minuciosa de información so -
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bre . el proceso de trabajo, con informan-

tes claves. (trabajadores de mayor anti-

guedad) . 

d) Cronograma de actividades . 

ETAPAS DE INVESTIGACION: 

l . PRIMERA FASE; 

a) Durante la primera fase se seleccionó la 

muestra . 

b) Se corroboraron las exigencias laborales 

utilizando el Indice Descriptivo del Con 

tenido del Trabajo . 

11. SEGUNDA FASE: 

A) Aplicación de los exámenes psicométricos 

(M.M.P . I . ) 

b) Aplicación de l a Encuesta de Carga de Tra 

bajo (E . C . T . ) y de la Encuesta del Perfil 

Patológico . 

111. TERCERA FASE : 

a) Análisis de Resultados. 

b) Discusión con los trabajadores , de los -

resultados. 

c) Trabajo Grupa l sobre Proceso de Trabajo 

y Salud . 

/ 
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6.2.1.6 Procedimiento 

Selección de la muestra . 

Se solicitó al departamento de nóminas, el 

registro de las Nóminas del personal del IMSS, de la zona 

Xalapa Delegación Egional Veracruz Norte; de las cuales se 

obtuvo un listado especificando los siguientes datos de ca 

da trabajador: Nombre, Sexo, NO de matrícula, Departamento 

y categoría de trabajo, seña lando además si el trabajador 

ocupa un puesto de base o de confianza. 

En base al listado anterior se obtuvo el nú 

mero total de trabajadores sacando el subtotal de acuerdo 

al sexo y obteniendo el porcentaje que representaban del -

total de trabajadores. 

Se obtuvieron las categorías de trabajo e-

xistentes en las diferentes clínicas que conforman la del~ 

gación Reg. veracruz Norte. De esta relación se obtuvo un 

listado de Categorías Laborales agrupadas (CLA) tomando cQ 

mo criterio base para esta elección la similitud en el pro 

ceso de trabajo que las categorías originales presentaban 

entre sí, basandose en el Contrato Colectivo. 

De las Categorías Labora-

les agrupadas que se obtuviero n fueron 

se seleccionaron. 

10 C . L.A. las,que 

Para la obtenció n de la muest ra de la pobl~ 

ción de 1717 (N) trabajadores del IMSS zona xalapa, se de-
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cidió tomar el 10% de la población por considerarse este -

porcentaje representativo (n). 

Aplicando la siguiente fórmula ase calculó 

el número de trabajadores necesarios para que la muestra -

fuera representativa: 

N=K 2 NPQ 

K2 PQ_NE 2 

Para seleccionar a los participantes de la 

muestra se elaboraron una serie de tarjetas especificando 

los datos generales y el nivel (DI, 02, 08; base, confian

za, temporal). 

El muestreo estratificado se obtuvo sacan-

do el pocentaje que cada Categoría Laboral Agrupada repre-

taba del total, tomando en cuenta el porcentaje por sexo . 

Después se calculó la proporción que cada e 

L.A. representaba de n para obtener el número de trabajadQ 

res en la muestra por sexo. 

Una vez obtenido el número se procedió a tQ 

mar la muestra, los "nombres de los trabajadores por sorte~ 

Se controló la variable sexo . Utilizando el proceso de se

lección al azar , se prepararon dos listas de sujetos con -

el propósito de tener disponibles a otros sujetos en caso 

de que un sujeto de la muestra no pueda participar . 

Se localizó a los participantes en sus 

departamentos para informarl es que habían sido selecciona-
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dos al azar . Al invitarles a colaborar se les explicó que 

se iban a estudiar las condiciones de trabajo de todos los 

empleados del IMSS . 

Se dejó la bater~ con los trabajadores , a-

cardando con ellos, recogér s elas al día siguiente. En este 

primer contacto se trató de detectar al personal interesa

do y motivado de cada departamento al que posteriormente -

se pueda integrar en grupo • 

Valoración de exigencias laborales: 

EL I.D.C.T . (Indice Descriptivo del Conteni 

do del Trabajo) se proporcionó a los informantes claves de 

todos los diferentes departamentos de las CLA para preci-

sar las exigencias de las tareas y el proceso laboral . 

La batería (MMPI, ECT, y Perfil Patológico) 

al grupo de empleados de cada Categoría Laboral agrupada -

que entró en la muestra, localizando a cada uno en su res

pectivo departamento. 

Los Inventarios son de autoaplicación, se -

contestan las preguntas por escrito en una hoja de re s pue~ 

tas o Tienen una duración de 30 a 40 minutos y se responde 

en dos sesiones cuando más. 

El equipo de psicólogos supervisó al reco-

ger el paquete, que se haya contestado todo y que no fal-

ten datos. 

El 20% de los protocolos de respuestas fue 
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recalificado por asesores externos para asegurar la confia 

bilidad de los resultados. 

6.2.1.7 Descripción del Proceso de Trabajo. 

Se realizó una visita a los diferentes depa~ 

tamentos para observar las condiciones de trabajo. Se lle

varon a cabo entrevistas con informantes claves (trabajadQ 

res de mayor antigüedad), para recabar información acerca 

de las exigencias laborales y los cambios que ha tenido su 

ac tividad laboral, y se les pidió que contestaran el Indi 

ce Descriptivo del Trabajo . 

En la sección de resultados se presentarán 

las características identificadas para cada categoría labQ 

ral o 

6 . 2.1 . 8 Instrumentos de Recolección de Dato~ 

Investigar los trastornos de salud mental -

en el ámbito laboral abre la caja de Pandora. Los proble-

mas empiezn por la definición teórica sobre salud mental o 

su contraparte que es enfermedad mental . diversas teorías 

han creado explicaciones de cómo se generan los trastornos 

es decir su etiología . Ya se mencionó en las secciones pre 

vias las carencias teóricas que exis ten hasta el momento. 

Después de haber ex plicitado una postura en ese problema -

sigue otro que es concomitante, el de la medición; hay prQ 

bl emas epistemológicos so bre los que es el ma nejo de los -
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datos • Para el positivismo el dato está en función de la 

teoría, sirve para validar o refutar una teoría. Desde la 

perspectiva de la Descripción Articulada el dato permite -

recostruir la totalidad y analizar los espacios donde se -

hace viable la acción de los sujetos sociales, la praxis. 

Existen problemas además, a nivel de los -

instrumentos a utilizar en la investigación. Las pruebas -

psicológicas actuales han sido creadas desde una perspect~ 

va te órica específica y diseñada para valorar a spect o s pa ~ 

ticulares, como por ejemplo personalidad (16 PF de Ca tell 

o el Benreuter ), inteligencia (WAIS), enfermedades ment~ 

les (Indice Médico de Cornell, Inventario Multifásico de -

la Personalidad-MMPI), ansiedad (Indare, depresión (Escala 

de Automedición de Depresión), Test Gestáltico Visomotor -

(Bender), Pruebas proyectivas (Rorscharch), Síntomas de fa 

tiga subjetiva (Yoshitake), por mencionar algunas de las -

más utilizadas, tanto en hospitales o en la industria. Muy 

pocos de los instrumentos han sido estandarizados, esto es 

no se tiene una normatización con población mexicana, 10 -

cual implica una gran desventaja para su utili z ación pues

to que la población de comparación no pertenece al mismo -

grupo social, generalmente han sido creadas y normatizadas 

en Es tados Unidos. 

No obst a nte se puede intentar utilizar un -

inst rumento validado c o n po bl ac ión mexicana y darle un uso 
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diferente . 

6 . 5 . 3 . 1 En primer término se seleccionó el 

MMPI (Inventario Multifásico de la Personalidad) por haber 

sido estandarizado en México y tener tablas de comparación 

(puntajes T) para po b lación mexicana de ambos sexos (173). 

El MMPI es un instrumento para di agnóstico 

clínico . Existen dos maneras de aplicación, la versión la~ 

ga, completa de 550 ~tems y la corta de 366 . Las pre g untas 

son a utodescriptivas que están clasificadas en 26 c a te go- -

rías que incluyen una gran variedad de situaciones . 

El inventario es autoadministrable y se ca-

lifica por medio de plantillas, los puntajes netos se con

vierten a puntajes T de acuerdo a las tablas ya creadas . ! 

demás el MMPI presenta varias ventajas, las escalas de es

te instrumentos mapean los trastornos psicológicos más fre 

cuentes : (1) Depresión , (Hs) hipocondria, (Hi) Histeria, -

(Pa) Paranoia , (Es) Esquizofrenia, (Pt) Psicastenia [fo---

bias y compulsión]; esto lo hace versátil para poder iden

tificar el perfil patológico actual . Debe menci o nar se q u e 

este instrumento no ha sido utilizado con trabajadores y -

mucho menos para detectar psicopatología ocupacional , pero 

en tal caso ninguna otra prueba ha sido validada en este -

c a mpo. 

Una ventaja secundaria contenida al interior 

de las preguntas que comp o nen la forma corta de este inven 
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tario (366 preguntas) es el que sus preguntas se pueden r~ 

agrupar e investigar otros aspectos; en este caso se agr~ 

pan las preguntas que contenían los síntomas relacionados 

a fatiga subjetiva, los cuales ha~ sido estudiados y esta~ 

dar izados en Japón en el Indice de Síntomas de Fatiga Sub

jetiva (Yoshitake, 1978). 

El I.S . F.S. agrupa los síntomas en tres gr~ 

pos,los del tipo 1: Embotamiento; tipo 11: Dificultad de 

Concentración y del tipo 111: Deterioro físico. En la inve~ 

tiga~ión de 17,789 trabajadores (174) se encontraron tres 

patrones de síntomas , aquellos que realizan trabajo mental 

(choferes, pilotos, perforistas de computo, empleados banca 

rios, personal de telecomunicaciones, farmacéuticos e inves 

tigadores) tenían mayor frecuencia del tipo 11; el tipo 111 

fué dominante en los obreros con trabajos físicos (aserra

deros, refinería de acero y aluminio, industria ferrocarri 

lera y la imprenta). El tipo 1 no estaba especialmente re

lacionado con uno u otro tipo de trabajo. 

Las preguntas del MMPI que se agruparon en 

esta nueva escala 11 (Y) de acuerdo a los tipos l, 11 Y 111 

del ISFS (Yoshitake), se presentan en las ho j as finales . 

Se hizo otra a grupación nueva con las pre

guntas que se relacionaban a los síntomas subjetivos de -

estrés (ISSE). Las inv e sti gaciones suecas (175) han encon

trado que la irritabilidad, apremio (apuración), son signl 
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ficativamente mayores para el grupo de mayor estrés. No se 

ha investigado de ~nera tan sistemática como para el ISFS 

los tipos de sin tomas o trastornos que se asocian al es--
\ 

trés, sin embargo el MMPI contiene 23 preguntas que se re-

lacionan con irritabilidad, sentirse presionado, nerviosi~ 

mo alteraciones del sueño y trastornos sexuales , las cuales 

podrían srvir como un primer intento de estudiar si se co-

rrelacionan estos síntomas con procesos de trabajo consi--

derados como estresantes . 

Las nuevas escalas (ISFS e ISSE) se califi-

caron con unas plantillas diseñadas exprofeso. Se obtuvie-

ron los porcentajes con la siguiente fórmula: 

no. de 
, 

Sl 
x 100 

no. Total 

Se calculó la X de los porcentajes de la C. 

L. A. Y se compararon las diferencias de las X con una ---

prueba T de significancia. 

6.5.3.2 La encuesta de Carga de Trabajo (E. 

C. T.) se adoptó a partir de una revisión e integración de 

dos escalas; del Cuestionario para Evaluar la Carga de Tr~ 

bajo traducido por el Departamento de Psicología Social y 

del Trabajo, U. de la Habana, de la escala elaborada por -

el Instituto de Higiene y Epidemiología de Checoeslovaquia 

El segundo instrumento que sirvió de base -

fué Indice del Contenido Psic. del Trabajo diseñado por - -
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Baneryd (176) en Suecia . 

La nueva Encuesta de Carga de Trabajo consta 

de 65 preguntas que se agruparon en 6 sub-escalas ; 1 carga 

realcionada a condiciones de trabajo ; 11 carga relacionada 

a condiciones Org . 111 carga relacionada con exigen---

cias psicológicas; IV carga emociona l : V carga relacionada 

con fatiga y estrés y VI carga relacionada con relaciones 

laborales . Las preguntas se contestaban en una escala -

de acuerdo a los valores siguientes : O -no corresponde a -

usted; -1 -NO le molesta ; 2 -le molesta POCO: 3 -le moles-

ta ALGUNAS VECES; 4 -le molesta LA MAYORIA DE LAS VECES; Y 

+5 - le molesta MUCHO . 

Rangos y puntajes de las Escalas de la E . C . T . 

Se obtuvo el puntaje para cada escala de a-

cuerd o al número de p r eguntas contesta das , s u mando s u va--

lor en relación con la escala . 

Se tomaron los valores de 4 y 5 como rango 

máximo , el valor de 3 como el rango medio y el valor de 1 

y 2 como el rango bajo . Así si una persona contestó toda -

la escala con el valor 5 (le molesta mucho) , se multiplic~ 

rá este 
, 

numero por las preguntas de la escala y dará el --

puntaje máximo que se puede obtener , este sería e l límite 

del rango alto . El valor de 2 multip l icado por el número -

de preguntas de una escala nos daría el límite del rango -
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bajo, e igualmente con el valor de 3, el cual daría al mu1 

tip1icarse, el límite del rango medio. 

Los siguientes rangos se obtuvieron para --

cada escala: 

Escala 1: 7 preguntas 

Rango alto: A= 22-35 

Rango Medio B= 15-21 

Rango bajo C= O -14 

Escala II: 9 preguntas 

Rango alto: A= 28-45 

Rango medio B= 19-27 

Rango bajo: C= 0-18 

Escala III 19 preguntas 

Rango alto: A= 58-95 

Rango medio B= 39-57 

rango bajo: C= 0-38 

E¡¡ca1a IV: 16 preguntas 

Rango alto: A= 49-80 

Rango medio B= 33-48 

Rango bajo: C= 0-32 

Escala V: 10 preguntas 

Rango alto: A= 31-55 

Ra ngo medio B= 21-30 

Rango bajo: C= 0-20 

Es cala VI: 5 preguntas 
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Rango alto: A= 16-25 

Rango medio B= 11-15 

Rango bajo: C= )-10 

Escalas Contenidas en la E. C. T . 

l . Carga relacionada a Condiciones de Trabajo: (grupo 1 , 2 

3) • 

Preguntas: 1,2,3 , 4,5 , 6,18 = 7 preguntas . 

11 . Carga relacionada con Condiciones Organizativas (gpo . ~ 

Preguntas: 7,8,9,10,11,13,15,17,59 = 9 preguntas 

111 . Carga relacionada con Exigencias psicológicas: (gpo .4 ) 

Preguntas: 12,16,19,20,21,23,24 , 25,26,27,29,30,32,33,36, 

37,38,39,51 = 19 pregunta& 

IV . Carga Emocional: 

Preguntas : 22 , 28,31,41,42,44 , 45,47,52,53 , 54,61,62,63,64, 

65 = 16 preguntas 

V. Carga relacionada con Fatiga y estrés: 

.Preguntas: 34,46,48,49,50,55,56,57,58,60 = 10 pregunta& 

VI. Carga relacionada con las Relaciones Laborales: (gpo . ~ 

Preguntas: 14,43,54,35,40 = 5 preguntas . 

Lo anterior es la agrupación de las pregun 

tas para cada escala. 

3 . El Perfil Patológico . 

La encuesta para obte ner el Perfil Patológi 

co consta de 55 preguntas que corresponden a síntomas de -

38 enfermedades seleccionadas en base a los trastornos más 
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frecuentes en el trabajo , las que se presentan al final --

del capítulo. Se les pidió a los trabajadores que reporta-

ran si tenían alguno de estos síntomas a partir de 2 meses 

a la fecha. 

Las preguntas se pueden agrupar de acuerdo 

a las enfermedades por aparato o sistema fisiológico, pero 

la confirmación o certeza de la enfermedad tendría que ser 

confirmada con un exámen clínico. La lista de enfermedades 

y las preguntas que se relacionan con cada una se des c ri--

ben en el listado incluído al final . 

4 . Indice Descriptivo del contenido del 

Trabajo . 

La investigación de procesos de trabajo di-

ferentes presupone que para valorarlos se tiene que contar 

con un instrumento que mapée tanto los riesgos físicos, ~-

químicos como los psicológicos y organizacionales para po-

der contrastar las condiciones y riesgos a los que grupos 

de trabajadores están expuestoa y analizar las diferencias 

entre ellos. 

El I.D . C. T . Se diseñó para valorar aspectos 

d 1 4 . d l ' l' (177) 1 e os grupos menC10na os por os 1ta 1anos y os 

aspectos que los investigadores suecos han encontrado 

relacionados con trabajos estresantes. 

(178) 

Se buscó que en su contenido estuvieran to-

dos los el e mentos que la E . C.T. (Encuesta de Carga de Tra-
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bajo) exploraba. Además se tratan de precisar algunas exi

gencias de tipo psicológico como la exigencia de atención, 

el requisito de estar de buen humor, la comunicación el -

aislamiento, la toma de decisiones. 

El I.D . C.T. está diseñado para ser usado por 

expertos o conocedores del proceso de trabajo, ya sea traba 

jadores de mayor antiguedad o técnicos especializados. To

das las exigencias se valoran en una escala de 1 a 5 s i endo 

1 el extremo más negativo , por ejemplo en cambio en la ta

rea -1 sería la tarea es totalmente repetitiva, sólo se ha 

ce una o dos cosas , y +5 sería una tarea donde el trabaja

dor tiene variedad en las cosas que realiza. 

En la presente investigación se utilizó, l~ 

calizando a los trabajadores de mayor antigüedad de cada -

departamento en las diferentes categorías laborales que 

conformaban las C.L.A. (Categorías Laborales Agrupadas) y 

se les pidió que valoraran los aspectos contenidos en el 1 

D. C.T. 

Los puntajes que todos los trabajadores de 

una misma C.L.A . se promediaron para poder compararlos con 

los de otras C.L . A. y efectuar pruebas t de significancia. 
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7. Conclusiones. 

Una de las cosas fundamentales que diferen~ 

cia a la investigación que se basa en el positivismo y a -

la que se fundamenta en el materialismo histórico es que -

la primera desemboca su conocimiento que es apropiado por 

el capital y la segunda tiene como objeto el proyecto trans 

formador de la clase obrera. 

El planteamiento de la Descripción Articul~ 

da demanda que para la determinación de los espacios de lo 

posible para la acción de los sujetos haya un reconocimie~ 

to del pape l fundamental de la subjetividad en la direcci~ 

nalidad de la historia . Además involucra primordialmente a 

los sujetos sociales no como objetos de la investigación -

sino como sujetos del conocimiento , plantea un cambio rad~ 

cal en el rumbo que se tiene que trazar para la construc-

ción de la teoría . 

La investigación que se articula al interior 

de un proceso en el que los obreros son los actores primo~ 

diales da por resultado un proyecto concreto que brinda a 

los sujetos sociales la posibilidad de acciones contraheg~ 

mónicas. 

Al interior de la teoría psicológica hay -

múltiples problemas que re s olver. Además de los problemas 

de su base filosófica no materialista no ha sido creada to 

ma ndo en cuenta la Totalidad; el que la realidad no es un 

146 



todo homogéneo, que tiene niveles de esencialidad. 

En el positivismo se piensa que si se plan

tean hipótesis de diferentes niveles ya se cumple con pen

sar en niveles. 

La cuestión central no son los niveles de -

las hipótesis sino que al estar jerarquizada la realidad -

requiere que la abstracción en cada nivel construya categQ 

rías, las articule y además relacione áreas diferentes que 

vayan permitiendo descubrir el movimiento, como dice De la 

Garza "lo ~ado, dándose". 

El freudomarxismo da por sentadas las con-

cepciones de la teoría freudiana ortodoxa sobre la psicop~ 

togénesis. No basta con poner en la ecuación psicológica ~ 

na visión política y social si se conserva la construcción 

interna de lo psíquico previa que proviene de una teoría -

no articulada en niveles de abstracción . 

Para que la psicología laboral sea la verd~ 

dera ciencia del hombre las acciones aunadas al nivel epi~ 

temo lógico hay que llevarlas al espacio de la práctica mé

dica, al nivel del uso social del conocimiento psicológic~ 

Participar en proyectos de co-investigación 

abrirá el camino del reconocimiento de los obreros de la -

manera en que se filtra la ideología a su interioridad, se 

descubrirá cómo el trabajo no solamente es nocivo fisioló

gicamente sino que trasciende a las esferas más íntimas. 
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y menos esperadas, la vida familiar y la sexualidad entre 

ellas. esta actividad generará el movimiento, la lucha -

por impulsar que se incluya a la psicológía dentro de los 

servicios de salud, que se proporcione a los trabajadores 

el servicio de salud mental. 

Como punto final, la lucha ideológico-polí

tica, también hay que darla en el espacio de la formación 

profesional. 

La proble mática de la investigación en Sa -

lud Mental Ocupacional no se resolverá tan sólo en la di~ 

cusión metodológica; si los psicólogos no comienzan por r~ 

conocerse como trabajadores de la salud y comienzan a re~ 

lizar su práctica profesional desde una posición de clase 

seguirán dejando que el conocimiento psicológico sea un -

instrumento de opresión. 
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-lffi MJiS. 9::N ESrnlHJITPA-

m; Y REl'EITI1VO) . 

CARACTERISTICAS PRINCI- MANIFESTACIONES PA

PALES DEL PATRON DE DES TOLOGICAS DEL PATRON 

GASTE DE LA F . T. DE DESG . DE LA F . T. 

-EL ESFUERZD FISICD Y PSIQJICD SE . NUEVOS RIESGOS DERI-
REALIZA EN crnoICIONES CAl}\ v¡;z 
MAS ANI'INA'I1.JRAJ.E) VADOS DE LOS CAMBIOS 
-lWLICACIONES FISlamrCAS Y ro-
CIALES NEr;ATIV AS EN EL AMBIENTE FISICO 
-ID1PIMIENIO ffiL CIClD CIRCADWO 
-ALMENTA EL RIESro re ACX:IlENTAR- Y QUIMICO:INTOXICACIO 
SE (cootradiccioo entre la segun.- NES AGUDAS Y CRONICAS ~ 

dad del trabajador y la presioo - ULCERAS, ENFERMS . CAR_ 
(Etrooal por iocrarentar los rit- DIOVASCULARES , TRASTOR 
fIDS de trabajo) . NOS MENTALES , TRAUMA- -

TISMOS 

-

-



rIPO DE PROCESO 

LABORAL 

! TAYLORISMO y 

¡FORDISMO 

¡ 

I 
I 
I 
I 
)CESOS AUTOMATICOS 

IDE FLUJO CONTINUO 

I DISCRETOS 

BASE TECNICA y 

ORGANIZACION SOCIAL 

DEL PROCESO 

• INTRODUC. DE LA CADENA DE 

PRODUCCION (BATIDA) 

-RITMO Y FORMA DE TRABAJO 

REGULADO POR LA MAQUINA 

· INIlOll:. 00 lA 'm;. CIDlTIFICA 

OOL 'IRABtU)' I • - Se 00re en el a-

nál j si s porneoorizado de las ta 

reas real j zarJas a 10 largo del 

p. t. (nalicioo de tianpo y rit-

JJJJS de tta1:ajo) 

• DIVISION EXTREMA DEL TRA-

BAJO 

.ORG. DEL TRABAJO -LA PAR-

TICIPACION DEL TRABAJADOR 

SE REDUCE A TAREAS DE VI-

GILANCIA 

• 'IRANSFm1ACICN FTSICA O QJIMICA 

lE LCl3 Cll.JEIIl) 00 'IRAJl¡U) 

• EN SE Fl»fAS MAS AV f.NlADAS lA 
PRINCIPAL JNtD.I ACICN CIlSISIE 
EN lA INIlOll:. OOL cnmu -
aMUI'ARlZADO roJRE EL mxlID 

FORMA PREDOM. 

DE EXTRACCION 

DEL EXCEDENTE 

FORMA DE UTILIZACION CARACTERISTICAS PRIN-

DE LA FUERZA 

DE TRABAJO 

-PERDI DA TOTAL DEL -
CONTROL DEL TRABAJA 

DOR SOBRE SU TRABA 

JO 

-AI.MENIO 00 lA INIENSlF1-

CACICN OOL RrJM) 00 'IRAI:lA 

.xl (redoccioo casi .total 

de la "porosidad" de los 

"tianpos nuertos" ) 

-DESCALIFICACION MASI 

VA DEL TRABAJO 

-TRABAJO CON OBJETOS 

DE TRABAJO PELIGROSOS 

Y/O CONTAMINANTES 

-POCOS MOVS . MUY REPE 

TI DOS 

-TRABAJO DE CONSERVA-

ClaN y VIGILANCIA 

DEL TRABAJO DE MTTO 

. 

1I 

CIPALES DEL PATRON DE 

DESGASTE DE LA F.T. 

-SE POTENCIALIZAN LOS AN-

TERroRES 

-SOBRECARGA CUANTITATIVA 

Y SUBCARGA CUALITATIVA: 

FATIGA, ESTRES 

• ESFUERZO FISICO MENOR 

-INMOVILIDAD 

• ESFUERZO PSIQUICO MAYOR 

-MONOTONIA, CONCENTRACION 

y TENSION ALTA (POR ATE~ 

CION INT~NSA) 

FATIGA, ESTRESS 

MANIFESTACIONES PA

TOLOGICAS DE PATRON 

DE DESG. DE LA F. T. 

-FATIGA PATOLOGICA 

-ENFERMS. CARDIOVASCU

LARES 

- ENFERMEDADES PSICOSO-

MATICAS,DEPRESION, AL 

TA ACCIDENTABILIDAD, 

-RIESGOS FISICO_QUIMI

COS ESPECIFICOS (QUE -

DEBEN SER EVALUADOS R~ 

CADA CASO PARTICULAR) 

• PATOLOGIA PSICOSOMA

TICA Y NERVIOSA 

• INTOXICACIONES AGU-

DAS Y CRONICAS 

• EFECTOS CANCEROGENOS 



CUAlRO No.J 

TOPOGRARA DEL APARATO PS/QU/CO 

-------------~----------~~ 

CONSCIENTE 

--------------~t·~H 

PRECONSCIENTE 
--------------~·~~H~+H++·H+H+ft= 

w ..... 
z 
w 
<.) 
(/) 
z 
o 
<.) 
z 

--------------~~~±±1±t±±Eml 

FUENTE: Tal/aferro, A. Cuno Sá.ico d. 

Psicoonáli.I,. Poido., 1983. 



Realidad Objetiva 

Totalidad Concreta 

PralÚs ~ACTIVIDADES I 

CUADRO No. 4 

ESQUEMA DE NIVELES DE LA roTAUDAD PSIQUICA . 

REALIDAD SUBJETIVA 

Conceptos ordenadores 

C. o. 

C. o. 

C. o. 

C. O. 

Niveles : 

Perceptual 

Cognoscitivo 

Gnoseológlco 

Afectivo 

El Inconsciente 



GRUPO 1: FACTORES COMPARTIDOS CON EL AMBIENTE EXTRALABO-

RAL: 

RUIDO 

TEMPERATURA 

VENTILACION y HUMEDAD 

ILUMINACION 

GRUPO 2: FACTORES EXCLUSIVOS DEL TRABAJO: 

POLVOS VIBRACIONES 

GASES 

HUMOS 

RADIACIONES 

VAPORES 

GRUPO 3: CONDICIONES QUE ORIGINAN FATIGA FISICA : 

ESFUERZO FISICO 

CARGAS PESADAS 

POSICIONES INCOMODAS 

GRUPO 4: CONDICIONES RELACIONADAS A LA EXIGENCIA MENTAL 

O FATIGA PSIQUICA : 

REPETIVIDAD 

RITMO EXCESIVO 

RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AL PRODUCTO, AL EQUl 

PO U OTRAS PERSONAS 

LA COMPLEJIDAD-RAPIDEZ DE LA TAREA 

SUPERVISION ESTRECHA 

AISLAMIENTO 

RESTRICCIONES FISICAS 



LA ATENCION CONTINUA 

LA MINUCIOSIDAD 

LA FALTA DE CONTROL 

Cuadro NQ 5 

Grupos de Factores de Riesgo de Trabajo. 



CUADRO NO 6 

CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO 

~ rupo 1. Aquellos que también se encuentran fuera 

del trabajo, cuando au~entan o disminu-

yen resultan nocivos: 

RUIDO 

TEMPERATURA 

ILUMINACION 

:RUPO 11 . Inherentes al trabajo: 

POLVOS 

HUMOS 

GASES 

RADIACIONES 

VENTILACION 

HUMEDAD 

ESPACIO FISICO 

VAPORES 

LIQUlDOS QUIMICOS 

VIBRACIONES 

,KUPO III . Condiciones que pueden ocasionar fatiga 

física: 

CARGAS PESADAS POSICIONES INCOMODAS 

TRABAJOS FATIGOSOS (ESFUERZO FISICO) 

:RU PO IV. Todas las condiciones que pueden deter-

minar fatiga patológica: 

AGENTES FISICOS: Características del ambiente laboral: 

RUIDO 

TEMPERATURA 

ILUMINACION 

RADIACIONES 

AGENTES MECANICOS: 

-Agentes traumáticos de acción localizada 

-Agentes traumáticos de acción general 

AGENTES QUIMICOS: 

SOLIDOS: polvos, humos 

LIQUlDOS: neblinas, rocios 

GASES: vapores, gases 

AGENTES BIOLOGICOS: 

BACTERIAS, HONGOS, VIRUS, PARASITOS 

PLANTAS VENENOSAS, ANIMALES DAÑINOS 

AGENTES (FACTORES) PSICO-SOCIALES: 

VIBRACIONES 

VENTILACION 

HUMEDAD 

MONOTONIA REPETITIVIDAD -Problemas relativos a la organización y división del trabajo. 

RITMO EXCESIVO RESPONSABILIDAD -Duración e intensidad de la jornada 

SUPERVISION ESTRECHA -Adaptación y motivación en el trabajo 

-Relaciones personales 

Fuente: LOZANO, R. Una experiencia de Participación activa de los trabajadores en la investigación de condiciones de trabajo y 

salud. Tesis de Maestría de Medicina Social, UAM-X, 1984. México, D.F. 



WAUHO No. 7 
MODO DE ORGANIZAC/ON SOCIAL : MOS 

'oARIABLES ECONOMICAS: 
MODO DE PROOUCCION 
GRADO DE INOUSTRIALlZACION 
GRADO DE TECNOLDGIZACION 
FORMAS DE PRODUCCION 

VARIABLES DEMOGRAFICAS: VARIABLES IDEOLDGICO- CULTURALES: 
DENSIDAD · 
MIGRACIONES 
ESTABILIDAD 
ARRAIGO 

IDEOLDGIA 
CULTURA • 
NIVEL EDUCATIVO 

COMPOSICION ETNICA 

VARIABLES OINAMICO- GRUPALES: 
FUNCIONAMIENTO PRNARIO O SECUNDARIO 
ESTRUCTURA DE ROLES 
ESTRUCTURA DE VINCULDS 
CARACTERISTICAS DE COMUNICACION 

FUENTE: Motra}t, M. "Prevo/.neio tM los EnftJrm«lodtl's MtlfltaMs.n /0 

~púb/ico M.xicono H /nfo,.",. pr./iminor (mim.a). 



CUADRO No. B 

MOCflO PROPUESTO POR SELYE PARA 

EL ESTRES. 

AGENTE 
I 

t I EFECTO ESPECIFICO I 
EFECTO ESTRESORI---~ 

COt-DlCIONAMIENTO 
ENOOGENO 

OBJETIVO 

........ _--+---1 CONDlClONAMIENTO 
EXOGENO 

FUENTE : Stllyt!, Hans. "Evolufion of stress COfIctlpl" 

1987. 



MODELO DE ESTRES OCUPACIONA L. 

Are a de Trabajo 

AÑOS DE TRABAJO , POSICION, TARE A, 

RESPONSABILIDADES DE SUPERVISION . 

FACTORES INTRINSECOS AL TRABAJO : 

AMBIENTE PERSONA 

SAT1SFACCIQN EN EL TRABAJO 

EQUIPO, ENTRENAMIE NTO 

TRAB AJO POR TURN OS. 

SOBRECARGA 
$UeCARBAS 

Area 

DINA MICA FAMILIAR 

ETA PA MARITA L . 

APOYO GENE RAL DE ESPOSA I 

AM IGOS. 

Area Social 

AN OMIA o ALIENACION 

CLI MA, DIET A 

MOVIMIENTOS FRECUENTES 

MANEJAR 

VIDA URBAN A V5 RURAL 

EJERCICIO , DEPORTES, PASATIEMPOS , 

CONTACTO SOCIAL Y 

ACTIVIDADES 

OTROS SIGNI FI CATIVOS 

DAÑO FISICO 
AUTO ESTIM A 

/~---t 

( 

RELA CION CON HIJ05 . 

PR EOCUPACIONES POR L A 

SEGUR IDAD DE LA FA MILI A. 

AMBIE NTE VIVENCIAL, 

, ROBLENAS FINANCIEROS. 

ETAPAS DE O.ESARRQLLO , OTROS 51G. 
¡(/---1 ....... '\:--_______ .... 

ROLE EN LA OR9 ANIZACION 

DE SARROLLO DE LA CAR RERA 

AP OYO SOCI AL , RELAC IONES; COLEG AS , 

SUPERVIS ORES, SUBORDINADOS . 

I 

\',_ ,1 J _______ ---lI.'<:L_ "H Area Individua I \ 

TRATADOS DE : GENETICA , HISiORIA , 

DEMOORAFIA, ARo , EDUCACION, 

RELIOION , NACIDNALIDAD 

STRESS. 

TIPO PERSO NA.LI OAD 

E,X TROVERSION VS . I NTROSVERSION . 

N EUROSIS 

EV ENTOS VIVIDOS 

OT ROS SIGNIFIC ATI VOS 

VARIABLES 
PRECURSORAS 

CLIM A DRG AN llACIDNAL Y ESTRUC T UR A r-------------------- -----------POLI TICA. 

1 
Consecuenc i as del Es! ré s 

I 
I 
I 
I 
I 

-----------------------~ 
AREA DE MANIFESTACIONES 

SATI$fACION LABORA L . 

AurOESTIMA RELACIONADA AL TRA84JO 

CONSUMO DE ALCOIlOL 

' U MA R 

S AT ISFACClON MARITAL 

DIVORC 10-SEPARAC I ON 

A BUSO DE DROOAS 

OBESIDAD y 01 ETAS 

OORONARI A 

HIPERTENCION 

MIGRAÑ A 

ASM A 

ENFER MEDAD 'ISICA y 

MEN TAL . 

EJU C U CION , ACCIDENTES 
N ED IDA S PSICOLOOICAS 
OTROS SIGNIFICATI V OS 

FUENTE [)ovidson, M. J. Y Coopt!r, C. L. 11 Amod~1 o( Occupolionol Slr~ss 11 

J . O. M. No. 8, Vol. 23, Agosto 1981. 



Cuadro NO 10 

~lODELO HIPOTETICO PARA ENFERNEDADES DE " STRESS" REL ACIONADAS CON EL TRAB AJO . 

J.. J.. .J, 

ANBIENTE DE PROGRM1A NECANISNOS 

TRABAJO , ESTINULOS PSICOBIOLOGICO EN PROCESOS PRECURSO ENFER 

ESTRUCTURAS PSICOSOCIALES (SENSIBILIDAD) 
~ 

QUE PRODU --
-7 

RES DE NEDAD , + ---7 
Y PROCESOS RESISTENCIA , CEN ENFERH~ ENFERNE 

RASGOS PATOLO- DAD DAD 

GICOS . , 

T 1 T J ti ti 11 
VARIABLES INTERACTU ANTES , POR EJENPLO , NANEJO ; APOYO DEL GRUPO. 

Fuen te : 

Dr. L . Levi, Work , Stress and Healt, Scand . J . Work Envirom . He alth 10 : 495- 500 J 984 . 
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C.o. 

DESCRIPCION ARTICULADA 

(c.oJCONCEPTOS 
ORDENADORES 

C. O. 

o 
o 
a:: 
O 
1-
(/) 

J: 

C.o. C. O. DE PCION 
DESARTlCI.l.A-L--_C __ .O_ . .--I 

I DA DISCI UNAS 

PROBLEMA EJE 

CONCRETO 

CUADRO No. // RECONSTRUCCION CE LA TOTALIDAD: 

DESCRIPCION ARTICULADA . 
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PROCESO DE ·COICIENTlZACKJN. 

PRAXIS 

CONCIENCIA I 

TOTAUDAD ABSTRACTA 
CONCRETO PENSADO 

CO-INVESTI-
GACION 

CONOCIMIENTO (CONCEPTOS) 

REFlEXION 
GRUPAL 

ANAUSIS DE LAS RELACIONES 

REPRESENTACIONES COMUNES 
CONXIMlENTO SENSIBLE 

TOTALIDAD CONCRETA 

CUADRO No./2 

Proceso Grupal de CcncienfizacitIn para Articular mi 

Proy«:1o Transformador. 
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<f 
...J 
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00 
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c:oNDtCKH:S 

INTERNAS 

FATIGA 

ESQUEMA. DE EXIGENCIAS, CARG4 y PATRON DE DESGASTE. 

PROCESO DE TRABAJO 

CONDICIONE S DEL PROCESO LABORAL 

G.2 

'" 111 
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O 

cnÜ 
04 
>
..JO 
04 
4. a: 

G.3 

4 

~ 
00 
00 
~iñ 

¡¡: 

'" ~~ 
Oa: 
-111 
~:> 

"'''' 2:3 

G.4 

N C I A S 

PROCESO PSICOBIOL. 
ftJMANO 

MECAN!!)MOS DE 
REGULAC.ION 

CA RGA 

PATRON DE DESGASTE 

ACTIVIDAD 

G.6 

CUADRO No. I~ 

SlN[XCAL 

RiGISTRO DE 
DATOS 
AMBIENTALES 
Y 
BIOESTAOISn -

COS 

RESPUESTA 
ORGANIZATlVA 
DE 
LUCHA 

CONTRa.. DE LA NOCIVIDAD 

LEGISLACION 

CONTROL DEL PROCESO 
DE TRABAJO 



,SOBRECARGA CUANTITATIVA Y SUBCARGA CUALITATIVA 

* Sobrecarga Cuantitativa. 

Demasiado quehacer, presión, flujo repetitivo del 

trabajo, demandas unilaterales y atención superficial. 

* Subcarga Cualitativa. 

Falta de variación de estimulación, ninguna demanda 

de creatividad, solución de problemas o de interacción so 

cial. 

* Falta de Control. 

En relación a la planeación, métodos de trabajo y las 

restricciones a la movilidad. 

* Falta de Apoyo. de otras personas socialmente importan

tes. 

CUADRO NO 14 

Fuente: Gardell, Bertil. "Scandinavian Research on Stress 

Working Life". Int. Jour of Health Ser.Vol.12, NO 1, 

1982. 



INDICE DESCRIPTIVO DEL CONTENIDO DEL TRABAJO 

I.D . C.T. 

l . Categoría Laboral ________________________________________________ __ 

2 . Departamento/Servicio, ____________________________________________ __ 

3. Turno~ : ___________________________ N° de trabajadores ____________ __ 

4 . Descripción de la Actividad Laboral ______________________________ ___ 

Otras Actividades __________________________________________________ __ 

4.1 Actividad Manual no Calificada ( ) 

.2 Actividad Manual Calificada ( ) 

. 3 Actividad Técnica Sencilla ( ) 

. 4 Actividad Técnica Complicada ( ) 

.5 Actividad Profesional Sencilla ( ) 

.6 Actividad Técnica Altamente Complicada ( ) 

. 7 Actividad Profesional Altamente Complicada ( ) 

5. Modo de Trabajo: 

Etapas pre-definidas ( ) 

Etapas variadas ( ) 

6 . Trabajo Individual ( ) 

Trabajo Grupal ( ) 

j 



CONDICIONES DEI P jlOCESO DE TR ABA JO. 

7. Ventilación (no. de ventanas, sistema de extracción de aire) 

8 . Temperatura (cambios bruscos, muy alta o muy baja) ______________ ___ 

9 . Ruido (fuentes, tipo) ______________________________________ ___ 

10. Iluminación (ubicación de la fuente luminosa, específica para la actividad) 

11. Polvos (concentración, composición) ____________________________ __ 

12. Gases (concentración), __________________________________________ __ 

13. Substancias químicas (manejo durante la tarea) Ennumerar: ______ __ 

14. Radiaciones (no ionizan tes y de muy baja frecuencia) __________ __ 

15. Esfuerzo Físico (pOSición en el trabajo, hace palanca con el cuerpo, levan 

ta carga) __________________________________________________ ___ 

16. Cuota mínima de producción: ____________________________________ __ 

17. Sobrecarga de TrabajO (fluctuante o contínua) __________________ __ 

18. Supervisión en el trabajo(estricto, moderado o a ut o monitoreo~ 



19. Cambios en la tarea (repetitivo-vari~ 
ción) 

20. Restricciones fisicas (una posición
puede moverse entre acciones) 

21. Ausentarse de la tarea (no puede pa-
rar-puede dejarla 15') 

22. Exigencia de atención (concentración 
continua-no requiere atención especial) 

23. Exigencia intelectual (resolver pro
blemas continuamente-ningún esfuerzo 
de pensar) 

24. Exigencia visual (requiere uso espe
cial de la vista-no requiere de fijar 
o ver especialmente) 

25. Exigencia manual (tarea requiere pre
cisión-no necesita habilidad manual) 

26. Exigencia de control emocional (no ne 
cesario-requisito de buen humor) 

27. Exigencia de cooperación y comunica-
ción (no requiere-se necesita para -
realizar la tarea) 

28. Exigencia ¡\uditiva (no requiere escu
char atentamente-tarea depende de oiD 

29. Exigencia de control sobre el proce
so (instrucc.iones pre-establecidas- -
escoger el método de trabajar) 

30. Exigencia de orden en la secuencia (OL 
den pre-establecido-escoger el orden) 

31. Exigencia de ritmo (rápido-control de 
ritmo) 

32. Exigencia de precisión (requiere exac
titud-no necesita precisión) 

33. Posibilidad de tomar decisiones (tarea 
y métodos pre-establecidos-decide cómo 

-1 2 3 4 5+ 

hacer su trabajo) L-____ J-____ J ____ ~ ______ L-__ j 



34. Contacto con compañeros durante 
el trabajo (no puede hablar con 
nadie-si tiene contacto) 

35. Responsabilidad; materiales o ~ 
quipos (manejo de materiales de 
gran valor-materiales de menor 
valor y posibilidades de causar 
pérdidas) 

36. Responsabilidad de la seguridad 
de otros (inatención acarrea le 
sión grave-no requiere atención 
especial) 

37. Variedad en las tareas (la mis
ma tarea siempre-tareas varia-
das) 

38. Trabajo físico (levantar cargas 
pesadas- no realizar esfuerzo) 

39. Limitación de espacio (muy poco 
espacio reducido-espacio ampli~ 

40. Posiciones incómodas (mantiene 
una pos1c10n forzada-tiene fle
xibilidad de movimiento) 

41 . Sub-exigencia cualitativa (no -
pensar nada, tarea simple-nece
sario pensar) 

42 . Sobreexigencia cuantitativa (m~ 
cho quehacer-sin sobrecarga de 
trabajo) 

43. Monotonía (repetir la misma ta
rea-cambios en la tarea y méto
dos) 

44. Creatividad o Iniciativa (no -
permite iniciativa o sugerencias 
-sí acepta) 

45. Riesgo de accidentes/enfermeda
des (alta posibilidad de acci-
dentes- mínima) 

-1 2 3 4 +5 



INDICE DE SINTOMAS DE FATIGA SUBJETIVA: I.S.F.S. 
, 

11 (Y): Escala 11 del MMPI 

N° Preguntas Correcta/ Tipo del 

MMPI Falsa Yoshitake 

1 . .1 

1 114 C 1 

2 163 F 2 

3 175 F 6 

4 186 C 8 

5 187 F 8 

6 188 F 7 

7 189 C 2 

8 192 F 9 

T-II 

9 8 F 15 

10 32 C 14 

11 41 C 15 

12 46 F 11 

13 86 C 17 

14 90 C 15 

15 142 C 17 

16 159 C 14 

. ~ 178 F 16 1 I 

. 
18 217 F 18 

19 236 C 18 

-



20 26 4 F 17 

21 3 18 F 15 

22 328 e 14 

23 337 e 18 

24 256 e 14 

25 335 e 14 

T- III 

26 44 e 21 

27 62 e 22 

28 68 F 22 

29 103 F 23 

30 190 F 21 

31 230 F 24 

32 297 e 25 

33 332 e 26 

34 272 F 30 



INDICE DE SINTOMAS SUBJETIVOS DE ESTRES : I . S . S . E. 

1 2 (E) : Escala 1 2 del MM PI = 23 pr eg un ta s. 

NQ Pr eg . MMPI Co rr. /Fal sa . 

1 5 C 

2 9 F 

3 10 C 

4 13 C 

5 20 C 

6 29 C 

7 30 C 

8 31 C 

9 43 C 

10 72 C 

11 75 C 

1 2 125 C 

13 1 29 C 

14 145 C 

15 152 F 

16 211 C 

17 236 C 

18 238 C 

19 290 C 

20 30 1 C 

21 310 F 



22 336 e 

23 340 e 



AGRUPACION DE ENFERMEDADES. 

l. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO: cardio-vasculares 

a) Hipertensión. 

b) Insuficiencia cardíaca. 

c) Hipotensión. 

d) Varices. 

e) Problemas circulatorios de los miembros inferiores 

y superiores. 

11. ENFERMEDADES AUDITIVAS: 

a) Otitis. 

b) Hipoacucia. 

111. ENFERMEDADES OCULARES: problemas oftalmológicos. 

a) Conjuntivitis. 

b) Presbicia. 

c) Fatiga Visual. 

IV. ENFERMEDADES DE VIAS RESPIRATORIAS: 

a) Laringitis. 

b) Bronquitis. 

c) Tos. 

d) Asma . 

V. ENFERMEDADES DE LA PIEL: 



a) Dermatitis . 

b) Psicodermatosis . 

VI . ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOARTICULAR: 

a) Dorsolumbalgia. 

b) Problemas de columna. 

c) Reumatismo . 

d) Tendonitis . 

VII . ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES : 

a)Ulce r a . 

b) Gast r itis (dolor en la boca del estómago) . 

c) Colitis . 

d) Náuseas . 

e) Diarreas . 

VIII . TRANSTORNOS PSICONERVIOSOS : 

a) Neurosis de Ansiedad . 

b) Neurosis Depresiva . 

c) Alteraciones del Sueño . 

d) Alte r aciones de la vida sexual . 

e) Fatiga Menta l. 

f) Transtornos Psicosomáticos . 

IX . ENFERMEDADES GINECO/URINARIAS : 



a) Infecciones de riñón o vegiga . 

X. ENFERMEDADES DE GLANDULAS ENDOCRINAS: enfermedades meta 

bólicas. 

a) Diabetes. 

XI . ENFERMEDADES NEUROLOGICAS: 

a) Epilepsia. 

XII . ENFERMEDADES DEGENERATIVAS: 

a) Cáncer , 

XIII . ADICCIONES: 

a) Tabaquismo . 

b) Alcoholismo . 



AGRUPACION DE ENFERMEDADES 

l. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO : 

Preguntas : 5 , l, 22, 23 , 26, 27 , 28,35 . 

11. ENFERMEDADES AUDITIVAS : 

Preguntas: l, 45, 46. 

111 . ENFERMEDADES OCULARES: Oftálmicas . 

Preguntas: l, 9, lO, 11. 

IV . ENFERMEDADES DE VIAS RESPIRATORIAS : 

Preguntas: 12, 23 , 24 , 25, 26. 

V. ENFERMEDADES DE LA PIEL : Dermatológicas . 

Preguntas: 13, 47, 48, 49. 

VI . ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEO-ARTICULAR: 

Preg unt as : 34 , 43, 44. 

VII. ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES : 

Preguntas : 17, 18, 19, 20 , 21 . 

VIII . ENFERMEDADES PSICONERVIOSAS: 

Preguntas: 1, 2 , 3 , 4, 6, 8, 14, 15, 16, 19, 31, 32, 



33, 36 , 37 , 38, 39, 40. 

IX . ENFERMEDADES GINECO-URINARIAS: 

Preguntas: 29, 30. 

X. ENFERMEDADES DE GLANDULAS ENDOCRINAS: Metabólicas . 

Preguntas : 8, 14 , 15, 16, 29 . 

XI . ADICCIONES: 

Preguntas : 41 , 42. 

XII . ENFERMEDADES NEUROLOGICAS: 

Preguntas: l, 11, ~. 

XIII. ENFERMEDADES DEGENERATIVAS : Cáncer. 

Preguntas : 34 , 12. 


