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Introduccion 

E s t e  articulo forma parte de un proyecto mas amplio de la 
Maestria en Salud en el Trabajo de la UAM-Xochimilco de- 
nominado "La salud de los trabajadores industriales en 
Mexico", cuyo interes primordial "...es formular una pro- 
puesta metodologica que permita acercarse al estudio regio- 
nal de la salud de los trabajadores, por medio de analizar la 
relacion entre las caracteristicas del proceso de industrializa- 
cion, el proceso de trabajo, los factores de riesgo y los danos 
a la salud, en la actual situacion de crisis en nuestro pais".2 

El objetivo fundamental de este estudio es ilustrar, con 
trabajadores textiles del Municipio de Naucalpan de Juarez 
en el Estado de Mexico, la relacion entre el trabajo industrial 
y la salud obrera. Para ello, se efectua una revision y examen 
cuali-cuantitativo de los principales indicadores 
socioeconomicos y demograficos y de las formas de enfer- 
mar de tales trabajadores, apartir de la informacion generada 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Desde nuestro punto de vista, los datos aqui presentados 
son de suma importancia, por lo menos, en cuatro aspectos. 
En primer lugar, enmateria de saludy trabajo, lainformacion 
que genera el IMSS es la mas confiable y completa que se 
produce en el pais. En segundo lugar, los datos que publica 
esta institucion son casi siempre generales y muy agrupados, 
lo que imposibilita su procesamiento y analisis para fines de 
investigacion. En tercer lugar, lainformacion involucradaen 
este trabajo es inedita y surgida de las fuentes originales. Por 
ultimo, desde el punto de vista de la salud laboral, en la 
industria textil se tienen importantes situaciones de acciden- 
tes y enfermedades de trabajo, reconocidas nacional e 

internacionalmente. Sin embargo, no existe informacion 
suficiente ni sistematizada al respecto? Pero, ademas, hay 
un conjunto de problemas de salud en estos trabajadores, 
algunos de ellos asociados a su insercion laboral y a su tipo 
de actividad que practicamente no se conocen hasta el 
momento. 

No obstante, tales datos tienen serias limitaciones, 
dado que se producen con fines administrativos, fi- 
nancieros y legales y, por lo tanto, distintos a los de la 
investigacion. Empero, se pueden encontrar lineas y 
tendencias importantes en los perfiles de morbilidad de 
estos trabajadores y su relacion con sus formas de in- 
sercion en los procesos productivos. Tambien se pre- 
senta la posibilidad de formular propuestas sobre los 
procedimientos para generar una informacion mas ade- 
cuada sobre la salud de los trabajadores industriales. 

La tematicadesarrolladaen este estudio seexaminaen cuatro 
apartados. El primero, ubica en sus aspectos generales las 
caracteristicas de la bibliografia nacional e internacional en 
relacion con los danos alasalud en laindusuia textil. El segundo, 
resume una serie de elementos metodologicos que permitiran al 
lector conocer de manera sintetica el proceso de investigacion. 
El tercero, ofrece una minima semblanza de la estructura indus- 
hial y de empleo en el Municipio de Naucalpan. El cuarto, 
conforma la parte nodal de la investigacion y estudia los danos 
a la salud de los trabajadores textiles de Naucalpan. En particu- 
lar, los accidentes y las enfermedades de trabajo; las enferme- 
dades que generaron por lo menos un dia de incapacidad y 
aquella morbilidad por demanda que llego a la consulta externa, 
aunque no fuera incapacitante. Por ultimo, se presentan las 
conclusiones generales de la tematica estudiada. 
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Balance bibliografico 

Existe un abundante material biblio-hemerografico en la 
literatura cientifica nacional e internacional sobre los danos 
a la salud en la industria textil. De una recopilacion que 
comprende los anos de 1984 a 1991 se han seleccionado 
varios estudios de diferentes paises relacionados con facto- 
res de riesgo y problemas de salud en tal a~tividad.~ 

La mayoria de estas investigaciones, las mas relevantes 
a nivel mundial, se pueden agrupar en tres grandes rubros: 
1. Las que se centran en los estudios sobre bisinosis, que es 
la enfermedad mas conocida y estudiada en este tipo de 
trabajado re^;^,^ 2. Aquellas que consideran otros sintomas o 
patologia respiratoria, pero incluyen tambien patologia au- 
ditiva(hip0acusia) y rn~rtalidad;?~y, 3. Estudiosque se basan 
principalmente en mediciones, tanto del ambiente de trabajo 
(sobre todo niido y polvos) como en los trabajadores (exa- 
menes en sangre, orina y enzimaticos) que intentan relacionar 
la exposicion a polvos con mediciones objetivas por medio 
de examenes de laboratorio?, 'O 

Es interesante notar aue ~racticamente todos estos 
A - 

estudios son de corte epidemiologico y presentan con- 
tradicciones en sus resultados que es imprescindible 
destacar. Algunos de ellos muestran poca o ninguna 
relacion entre la exposicion a polvos (sobre todo de 
algodon) en estos trabajadores y sintomas o patologia 
respiratoria.", l2 Por otro lado, hay varios que en- 
cuentran una clara asociacion entre esta exposicion y 

ciertos anos de exposicion, lo que impide que aparezcan -en 
la mayoria de los trabajadores- estos danos a la salud. 

Un tercer aspecto relevante se refiere al tipo de investiga- 
ciones que se realizan. Es sorprendente constatar que practi- 
camente todos los estudios se centran en problemas amplia- 
mente examinados desde hace muchos anos y muy conoci- 
dos en asociacion con polvos de fibras naturales o sinteticas. 
No se encontraron estudios que abordaran los problemas de 
salud de estos trabajadores desde otra perspectiva, es decir, 
que analizaran la relacion de las enfermedades con el conjun- 
to de los problemas de trabajo, con otros riesgos o desde una 
perspectiva mas amplia. 

Las conclusiones generales que se pueden plantear al 
examinar estos estudios son: 

1. Adoptan un enfoque monocausal, donde las enfermeda- 
des de los trabajadores textiles se reducen a las respira- 
torias, en particular, la bisinosis y a las de reduccion de 
la capacidad auditiva (hipoacusia, anacusia) y estas se 
asocian con un riesgo particular: polvos en el ambiente 
de trabajo o ruido. 

2. A pesar de estar tecnicamente bien estructurados, care- 
cen de un planteamiento teorico e historico que ubique 
estos elementos mas especificos. La relacion entre el 
trabajo y la salud de estos operarios es mucho mas 
compleja que la vislumbrada en estas investigaciones. 

bisinosis u otra patologia del aparato respiratorio.".l4 
El contraste entre ambos tipos de estudio (con tecnicas 3. Dejan de lado otros problemas de salud derivados de su 

y equipos de medicion similares) es tan notorio que trabajo que permitiera tomar acciones mas integrales. 

amerita una reflexion breve de las causas del mismo. Pareciera existir una pretension de minimizar incluso las 
enfermedades tradicionalmente reconocidas en estos 
trabajadores. La falta de reconocimiento de estas enfer- 

Por una parte, llama la atencion que la mayoria de las medades, como es sabido, se debe a las causas multiples 
investigaciones que no encontraron asociacion se realizaron que las originan, sin embargo, muchas de ellas tienen un 
en paises industrializados en poblaciones trabajadoras perte- vinculo estrecho con las condiciones laborales. 
necientes a esos ~aises.  Por la otra. las aue demuestran una 
clara asociacion entre exposicion apolvos de fibras naturales 
o sinteticas se encuentran en poblaciones de paises menos 
industrializados aue los anteriores. Esto habla obviamente 

Metodologia 

de la necesidad de valorarlas situaciones a las que se someten Municipio de Naucalpan representa una zona adecuada 
estos trabajadores en sus condiciones de trabajo y de vida y para estudiar la industria textil, entre otras razones, porque 
de la asociacion de estas con sus problemas de salud. en el ano de estudio (1989) los 124 establecimientos de esta 

rama industrial que ahi existian empleaban a 15 515 trabaja- 
Un segundo asunt0 que queda daro en estos dores, 15.8% del total de la fuerza laboral de dicha zona. 

son los mecanismos que usan los empresarios y los propios - - 

trabajadores para "prevenir" la aparicion de este tipo de Deeste universo se selecciono como poblacion en estudio 
enfermedades. Solo en algunos trabajos se menciona la a 6 927 trabajadores, es decir, aquellos que vivian y trabaja- 
proteccion de los equipos y las maquinarias, la proteccion a ban en Naucalpan en 1989.15 Esto debido a que la principal 
los trabajadores y un mecanismo comunmente usado en estos fuente de informacion se extrajo de las Unidades Medico 
paises como es la rotacion frecuente de puesto, despues de Familiares (UMF) de la Subdelegacion Naucalpan, ya que a 



los trabajadores se les asigna su clinica por lugar de residen- 
cia y no por el centro donde laboran. 

La informacion socioeconomica y demografica se recabo 
de diversas bases de datos del IMSS y la de morbilidad de las 
siguientes fuentes: tarjetasMT-5 (accidentes y enfermedades 
de trabajo terminados, es decir, que se produjeron y se dieron 
de alta en el periodo de estudio y a partir de los cuales se 
realizan las estadisticas del IMSS);~~ las hojas de informe 
medico inicial MT-4-30-8 (accidentes de trabajo que llegaron 
a urgencias y que no continuaron su proceso para ser reco- 
nocidos como tales, llamados "no reclamados"); las tarjetas 
de control de incapacidades 2-80-3 (morbilidad por demanda 
que genero al menos un dia de incapacidad en el periodo de 
estudio); y, los expedientes clinicos de la consulta externa 
(conjunto de la morbilidad que se recogio en el primer nivel 
de atencion durante el periodo de estudio). 

La informacion de las MT-5 se obtuvo para el total de la 
poblacion estudiada; mientras que la de los accidentes (que 
incluye la que hemos llamado accidentes "no reclamados"), 
solo para el 75 % de la poblacion (5 210 trabajadores). 

La informacion recopiladadelas MT-5 estabapreviamente 
codificada por los medicos de los servicios de medicina del 
trabajo del IMSS de acuerdo con las disposiciones de la 
institucion; de esta manera fue captada tal como el IMSS la 
registra. 

Por otro lado, los datos de los accidentes fueron co- 
dificados por el equipo de investigacion, respetando al 
maximo posible las descripciones existentes, si bien 
puede existir un sesgo en cuanto a algunas variables 
ya que era informacion abierta que debio ser interpre- 
tada para su codificacion. 

Cabe senalar que parael estudio no se conto con el dato de 
horas-hombre de exposicion, por ello la poblacion expuesta 
fue obtenida a partir de la informacion proporcionada por el 
IMSS acercade los asegurados quecotizaban en los centrosde 
trabajo de interes para el estudio. 

Los accidentes de trabajo se analizan, en un primer mo- 
mento, con los datos de los accidentes de toda la industria textil 
de Naucalpan y posteriormente el analisis se circunscribe a los 
5 210 trabajadores de las clinicas donde, ademas, se conto con 
la informacion de los accidentes "no reclamados" 

De esta forma, con los datos de las MT-5 se realizan al- 
gunas comparaciones con cifras conocidas a nivel nacional 
o regional ya que la fuente de informacion es la misma. Por ~. 

otra parte, el analisis integrado de ambas fuentes que se pudo 

hacer para el 70% de los trabajadores textiles, permite una 
evaluacion mas cercana a la realidad. 

Con excepcion de los expedientes clinicos, de los cuales 
se llevo a cabo una muestra representativa por gmpo indus- 
trial, fraccion y empresa,17 las otras fuentes de informacion 
se trabajaron para toda la poblacion en estudio. 

La morbilidad que demandan al IMSS los trabajadores, 
llamada por la institucion "general", es decir, no relacionada 
con el trabajo permite conocer, por lo menos, dos aspectos 
importantes: por un lado, los principales problemas de salud 
que los asegurados demandan al IMSS y, por el otro, acer- 
carse al conocimiento de esta patologia en su relacion con 
ciertos aspectos industriales y productivos en la zona de 
estudio. Las limitaciones, sin embargo, son tambien impor- 
tantes porque solo recoge la morbilidad por demanda, pero 
ademas porque la calidad del diagnostico y la forma en que 
se genera la informacion no es del todo adecuada y homoge- 
nea; aunado a esto se omiten cierto tipo de diagnosticos que 
tienen relacion con los procesos productivos, ya sea por 
desconocimiento de la patologia laboral o por los complejos 
procedimientos que requiere esta clase de patologia para ser 
reconocida como tal. 

Otra de las dificultades para analizar las enfermedades 
vinculadas al trabajo es que, como se sabe, en muchas 
ocasiones estas se producen despues de un largo tiempo de 
"exposicion". La separacion de los trabajadores de sus cen- 
tros laborales a edades tempranas, cuando tales alteraciones 
no han aparecido o son incipientes, ya no se reconocen como 
producto de su trabajo o relacionada con este. En Mexico, 
como en otras partes del mundo, esta situacion es sumamente 
frecuente. 

De la patologia en su conjunto, incluso de los accidentes de 
trabajo, se capto la incidencia durante el ano de 1989, es decir, 
aquellos casos que hubieran aparecido, por primera vez, entre el 
lo de enero y el 31 de diciembre de ese ano. El criterio que se 
utilizo parareconocer un nuevo episodio en un mismo trabajador 
de las enfermedades "agudas" fue que hubiera pasado al menos 
un mes de su consulta anterior por ese mismo padecimiento, ya 
que no se registra con claridad sobre  todo en los expedientes 
clinicos- si la patologia es de primera vez o subsecuente. En las 
enfermedades cronicas se capto la prevalencia periodica, es 
decir, aquella patologia que se hubiera registrado por primera 
vez durante el periodo, incluso si hubiera iniciado con anterio- 
ridad al 1". de enero de 1989. 

La morbilidad incapacitante se obtuvo de toda la pobla- 
cion en estudio (6 927 trabajadores) y para la morbilidad 
recogida en los expedientes clinicos se llevo a cabo una 
muestra (n=224), ya descrita. 



La informacion se recopilo en las UMF de la Subdelega- 
cion Naucalpan: 51, 58, 61, 63, 65 y 97. Los expedientes 
clinicos y los accidentes "no reclamados", solo fue posible 
recabarlos en las clinicas 61 y 97, sin embargo, estas concen- 
tran 75.2% de los trabajadores textiles en estudio. 

Las variables que se incluyen en el presente estudio se 
agrupan en: a) Estructura industrial: fraccion industrial, o 
sea, las subramas de la industria textil; numero de trabajado- 
res por empresa; tamano de establecimiento; clase de riesgo; 
b) Estructura poblacional: sexo, edad y clinica de adscrip- 
cion; c)  Morbilidad laboral: diagnostico, tipo de incapacidad 
y dias de incapacidad (en los accidentes "no reclamados" no 
se incluye el total de dias de incapacidad); y d) Morbilidad 
general: diagnostico y dias de incapacidad. 

Estructura industrial y de empleo 

En el proceso de industrializacion de la economia mexicana, la 
industria textil ha ocupado un lugar importante. Es uno de los 
gmpos fabriles de mas antiguedad que, al consolidarse la indus- 
trializacion como eje de la acumulacion de capital del pais, se 
constituye en una de sus actividades mas dinamicas. Asi, es una 
de las llamadas industrias tradicionales que expresa las carac- 
teristicas que adopta la industrializacion en Mexico. 

En la actualidad, la industria textil experimenta cambios 
profundos en la forma y estructura de la produccion y del 
capital, debidos al desenvolvimiento de la crisis nacional y 
particularmente al proceso de reconversion industrial en 
marcha. En su estructura se advierte un alto nivel de concen- 
tracion del capital, a expensas de la gran industria, la que 
coexiste junto con talleres artesanales, pequenas y medianas 
industrias.18 

En la industria de la transformacion de NaucalpanI9 las 
actividades textiles han conservado una gran p re sen~ ia .~~  En 
1989, les correspondio el segundo sitio en importancia de 
acuerdo con su numero de trabajadores, 15 515, que repre- 
sento 15.8 % del total de trabajadores manufactureros en 
Naucalpan (98 185). Por el numero de establecimientos, ocu- 
paron el quinto lugar con 124 empresas de un total de 1 599. 
Ademas, en ellas se presento el mayor promedio de traba- 
jadores por establecimiento (125). (Vease cuadro 1) 

Al interior de la industria textil de Naucalpan es posible 
distinguir diversas actividades que son agrupadas por el 
IMSS, segun las caracteristicas de su proceso de trabajo, en las 
fracciones siguientes: la 2301 (preparacion, hilado, tejido y 
acabado de textiles de fibras blandas, excepto de punto); la 
2302 (blanqueo, tenido, estampado e impermeabilizado y 
acabado de hilados y tejidos de fibras blandas); y la 2303 
(fabricacion de tejidos y articulos de punto).?' 

cuadro 1 
Trabajadores y establecimientos segun tipo de industria 

Naucalpan 1989 

Tipo Trabajadores Establecimientos 
de (1) (2) 112 

Industria # % # % 

Productos Metalicos 16 703 17.0 274 17.1 61.0 
Textil 15 515 15.8 124 7.8 125.1 
Hule y Plastico 10 990 11.2 174 10.9 63.2 
Quimica 9 776 10.0 122 7.6 80.1 
Prendas de vestir 9 754 9.9 242 15.1 40.3 
Maquinaia y equipo 9 645 9.8 97 6.1 99.4 
Alimentos 4 908 5.0 160 10.0 30.7 
Otros 20 894 21.3 406 25.4 51.5 

TOTAL 98 185 100.0 1599 1GO.O 61.4 

Fuente. IMSS, Subdelegacion Naucalpan, Estado de Mexico, 1990. 

Del conjunto de la poblacion textil de Naucalpan en 1989 
se estudiaron, como ya se menciono, a aquellos trabajadores 
que ademas de laborar en la zona residieran ahi. Esta 
poblacion compuesta por 6 927 trabajadores se distribuyo 
por edad y sexo de manera muy similar a la poblacion textil 
total. Hubo 5 632 hombres y 1 295 mujeres (81 y 19 %, 
respectivamente). 

Era una poblacion sumamente joven, ya que el 54% 
(3,749) teniamenos de 30 anos y el 81% (5,603) menos de40. 
El 13% (928), entre40 y 49 anos y el 6% (396) 50anos o mas. 

La fraccion 2301 (fabricacion, hilado, tejido y acabadode 
textiles de fibras blandas, excepto de punto) concentro 3 788 
trabajadores (54.7%); la 2302 (blanqueo, tenido, estampado 
e impermeabilizado y acabado de hilados y tejidos de fibras 
blandas), 825, (11.9%); y, 2 314 trabajadores, el 33.4%, la 
fraccion 2303 (fabricacion de articulos de punto). 

Por tipo de establecimiento la gran industria acaparo la 
mano de obra textil, 5 657 trabajadores. Su porcentaje, 
81.7%, supero ampliamente al de los otros establecimientos: 
16.6%, mediana industria (1 150 trabajadores); pequena 
industria y taller artesanal, 1.5% (103 trabajadores) y 0.2% 
(17 trabajadores), en ese orden.22 

Por otra parte, el 66.6% del personal (4 616 individuos) 
trabajaba en establecimientos de riesgo alto (clase IV). El 
porcentaje restante, 33.4% (2'31 1 trabajadores), en riesgo 
medio (clase III).23 



Asi, el resultado es: una fuerzade trabajo joven, predomi- 
nantemente masculina, aue se concentraen establecimientos . A 

de gran industria y que labora en condiciones de alto riesgo. 

La salud de los trabajadores 
textiles de Naucalpan 

En esta parte del estudio se relacionan algunos elementos 
socioeconomicos y demograficos con la morbilidad diag- 
nosticada por el IMSS en estos trabajadores en 1989. 

En el cuadro 2 se apreciael perfil patologico general delos 
trabajadores textiles de Naucalpan, comparando la informa- 
cion obtenida por medio de los expedientes clinicos (que en 
adelante llamaremos morbilidad por demanda) y las tarjetas 
de control de incapacidades, o sea las formas 2-80-3 (que 
llamaremos morbilidad incapacitante). 

La tasa general de morbilidad por demanda es de 95.2 por 
cada 100 trabajadores, mientras que la de la morbilidad 
incapacitante es de 19.4; lo cual quiere decir que por cada 
cinco consultas en estos trabajadores, en el primer nivel de 
atencion, se genera una incapacidad, es decir, solo se consi- 
dera que el 20% de la morbilidad por demanda amerita uno 
o mas dias de reposo. 

Al comparar ambos perfiles se observan notables diferen- 
cias debido a la situacion mencionada. Solo en el caso de los 
accidentes las tasas son muy similares, incluso un poco 
mayores en la morbilidad incapacitante, lo que se explica 
porque se incluyen los accidentes que llegan a los servicios 
de urgencias y que no siempre se reportan en la consulta 
externa. Ademas muestra que los accidentes generan, casi en 
su totalidad, algun tipo de incapacidad. 

De la morbilidad por demanda, las enfermedades de las 
vias respiratorias y las infecciosas digestivas conforman mas 
de la tercera parte del total de la patologia. Es importante 
subrayar, sin embargo, que cuatro de los cinco conjuntos 
patologicos mas frecuentes (enfermedades de las vias respi- 
ratorias, accidentes, osteomusculares y psicosomaticas) tie- 
nen una estrecha relacion con el trabajo -aunque este no sea 
su unica causa- y representan 50% de los padecimientos en 
estos trabajadores. 

En el caso de la patologia incapacitante, los accidentes 
representan 55.1% y es evidente su relacion con el proceso 
laboral. Si a estos anadimos las enfermedades de las vias 
respiratorias, las osteomusculares y las de la piel, en conjun- 
to conforman cerca del 80% de la morbilidad incapacitante 
en los trabajadores textiles de Naucalpan. El resto de los 
padecimientos tiene una importancia mucho menor y, gene- 

ralmente, no se considera una patologia que amerite descan- 
so o reposo, ni tiene un reconocimiento medico dentro de las 
enfermedades de cierta gravedad. 

Asi, en ambos registros de morbilidad, la mayor parte de 
la pablogia tiene una relacion inmediata o mediata con las 
condiciones de trabajo y con las caracteristicas de la indus- 
tria textil en la zona de estudio. Se puede apreciar asimismo 
que algunas delas enfermedades que mas relevancia se les ha 
dado en las investigaciones de la industria textil, como son - 
las auditivas, ocupan un lugar totalmente secundario en el 
perfil de morbilidad de estos trabajadores. 

Cuadro 2 
Perfii patdogico (*) comparativo entre expedientes 
clinicos y tarjetas de control de ineapacidades en los 

trabajadores textiles de ~aucai~an,  1989 

Diagnostico Expedientes Control de 
clinicos Incapacidades 

Vias respiratorias 22.3 1.7 
Infec. digestivas 13.8 0.4 
Accidentes 9.8 10.7 
Osteomusculares 9.4 1.7 
Psicosomaticas 6.7 0.2 
Otras infecciosas 5.8 0.6 
Urinarias y sexuales 4.9 0.4 
Oculares 3.1 0.5 
De la piel 3.1 1 .O 
Trastornos mentales 2.7 O. 1 
Corazon y circulacion 2.2 O. 1 
Auditivas 1.8 0.1 
Las demas 9.6 1.9 

TOTAL 95.2 19.4 

(*) Tasas por 100 trabajadores. 

Fuente: Expedientes clinicos y control de incapacidades (tarjetas 2-80-3), 
Subdelegacion Naucalpan, IMSS. 

Al examinar la morbilidad oor demanda, diferenciada~or 
sexo (cuadro 3), se apreciaunamayor demandadeproblemas 
de salud de las muieres trabaiadoras que de los hombres. La 
tasa de morbilidad es casi del doble en las primeras si se 
compara con los segundos, ademas, el tipo de morbilidad, 
aun para los accidentes, es mucho mayor en las trabajadoras. 

En la morbilidad por demanda, la unica patologia que no 
es reportada por las mujeres trabajadoras -y es evidentemen- 
te alta en los hombres- son las enfermedades de la piel. El 
resto de las enfermedades es siempre mas frecuente en 
aquellas. 



Es conveniente tener vresente la dificultad de vrecisar si Cuadro 4 
las diferencias en la morbilidad por demanda se deben a la P e a  patologico (*) por sexo 
mayor frecuencia de patologia o a la mayor demanda de 
servicios por parte de las trabajadoras. Pareciera que ambos en los trabajadores textiles de Nancalpan, 1989 

elementos estan presentes. (tarjetas de control de incapacidades) 

Cuadro 3 
Perfil patologico (*) por sexo en los trabajadores 

textiles de Naucalpan, 1989 
(expedientes clinicos) 

Diagnostico Masculino Femenino 

Vias respiratorias 
Infecciones digestivas 
Accidentes 
Osteomusculares 
Psicosomaticas 
Urinarias y sexuales 
Otras infecciosas 
De la piel 
Oculares 
Corazon y circulacion 
Trastornos mentales 
Auditivas 
Las demas 

TOTAL 82.1 153.8 

(*) Tasas por 100 trabajadores. 
Fuente: Expedientes clinicos, Subdelegacion Naucalpan, lMSS 

Sin embargo, si se analiza este mismo aspecto solo para 
los padecimientos incapacitantes (cuadro 4) el problema es 
muy distinto, ya que la morbilidad es 25% mayor en los 
hombres y se encuentran diferencias significativas a su favor 
en accidentes, enfermedades de la piel y, cosa sorprendente, 
en trastornos psicosomaticos. Esto evidentemente habla de 
que, a pesar de una menor frecuencia de enfermedades en los 
trabajadores textiles con respecto a las trabajadoras, la gra- 
vedad es bastante mayor y se asocia claramente con patolo- 
gia, en su mayoria, de origen laboral. 

Diagnostico Masculino Femenino 

Accidentes 11.8 5.9 
Osteomusculares 1.8 1.4 
Vias respiratorias 1.7 1.7 
De la piel 1.1 0.5 
Otras infecciosas 0.7 0.5 
Oculares 0.5 0.3 
Infecciones digestivas 0.4 0.4 
Urinarias y sexuales 0.4 0.7 
Auditivas O. 1 0.2 
Corazon y circulacion O. 1 0.2 
Psicosomaticas O. 1 0.4 
Trastornos mentales O. 1 - 

Las demas 1.6 3.2 

TOTAL 20.4 15.4 

(*) Fuente: Control de incapacidades (tarjetas 2-80-3). 

Subdelegacion Naucalpan, IMSS. 

El cuadro 5 proporciona una informacion interesante, ya 
que se observan las diferencias -en cierto tipo de patologia 
presente en procesos laborales como estos- por tamano de 
establecimiento y se muestra que las enfermedades respira- 
torias y las de la piel son mayores para el caso de la gran 
industria (mas de 100 trabajadores por establecimiento) 
comparadas con la mediana y pequena (menor o igual a 100 
trabajadores). 

Cuadro 5 
Perfd patologico (*) por tamano de establecimiento 

en los trabajadores textiles de Naucalpan, 1989 
(tarjetas de control de incapacidades) 

Diagnostico > 100 <= 100 p4.05 

Accidentes 10.7 10.9 - 
Vias respiratorias 1.9 0.8 * 
Osteomusculares 1.8 1.5 - 
De la piel 1.1 0.5 * 
Las demas 4.4 4.4 - 

Asi, se puede plantear que la insercion en el proceso TOTAL 19.9 18.1 
laboral, o sea su tipo de actividad, conlleva mas peligrosidad (*)Tasas por mba,adores 
y mayor gravedad para 10s trabajadores. Fuente Conwl de incapacidades (tarjetas 2-80-3). Subdelegacion Naucalpan, IMSS 



En el analisis especifico de cierto tipo de patologia se 
decidio ejemplificar con las enfermedades de vias respirato- 
rias, ya que es conocida y muy estudiada su asociacion con 
exposicion a polvos y fibras. 

Es atractivo apreciar en el cuadro 6 que la morbilidad 
respiratoria incapacitante es mas elevada en las subramas 
industriales en cuyo proceso de trabajo hay alta exposicion 
a polvos. En particular es muy interesante ver que en la 
fraccion que no trabaja en contacto con polvos no se encon- 
traron enfermedades de vias respiratorias inferiores, en cam- 
bio en las otras dos fracciones con procesos muy contamina- 
dos hubo presencia de esta patologia y fue la importante 
diferencia entre estas fracciones y la otra, ya que en las 
enfermedades, generalmente infecciosas, de vias respirato- 
rias superiores practicamente no hubo diferencias entre las 
tres fracciones. Esto muestra la importancia del contacto con 
los polvos en la produccion de esta patologia. 

Cuadro 6 
Enfermedades respiratorias (*) que produjeron 

incapacidad por fraccion industrial en los 
trabajador& textiles de Naucaipan, 1989 

Fraccion Superiores Inferiores Total 

Fabricacion de fibras blandas 1.3 0.4 1.7 
Blanqueo, tenido y acabado 1.1 - 1.1 
Fabricacion de tejidos 1.5 0.3 1.8 
(*)Tasas por 1W Urbajadores. 
Fucnfi:Contmi de incapacidadcs (tarjetas 2-80-3). Subdclegacidn Nau~alpm, 1MSS. 

En la morbilidad reconocida legalmente como del trabajo se 
captaron en 1989, paraestos trabajadores, 505 accidentes de tra- 
bajo, 183 accidentes en trayecto y nueve enfermedades de 
trabajo. La tasa general es de 10.1 accidentes y enfermedades 
de trabajo por cada 100 trabajadores expuestos, siendo la de 
accidentes de trabajo propiamente dichos de 7.3, la de inyecto 
de 2.6 y de 0.1 la de enfermedades profesionales." 

Si se comparan estas cifras con datos de los accidentes 
ocurridos en el conjunto de las industrias de Naucalpan paraese 
ano, seencuentraquelos accidentesespecificosde trabajo tienen 
la misma tasa que la media de la zona que es de 7.3; que la tasa 
de los de trayecto en los textiles es ligeramente mas alta, 2.6 
contra 2.4; y que la general es mas alta en este grupo, 10.1 contra 
9.7 del total de la indusiria en la region.= 

Por otra parte, las cifras a nivel nacional muestran 
una tasa general de 7.4; los especificos de trabajo, 6.3 
y los de trayecto 1.1 .26 La tasa de los accidentes solo de 

trabajo es ligeramente mas alta,l6%, en los trabajadores 
textiles de Naucalpan que en los asegurados de todo el pais. 
Ello establece que los trabajadores industriales, como es 
logico suponer, estan expuestos a un mayor riesgo de acci- 
dentarse durante la actividad laboral. Pero lo que llama la 
atencion es que los accidentes en trayecto sean 236% mas al- 
to en los trabajadores textiles de Naucalpan que en los ase- 
gurados del pais. Mas adelante se vuelve sobre esta cuestion. 

Con la intencion de poder profundizar en el analisis y de 
obtener una vision de esta problematica mas cercana a la 
realidad, se estudia el conjunto de los accidentes de trabajo 
("terminados" y "no reclamados"). Como ya se senalo, esta 
informacion cubre el 70% de la poblacion textil de la zona 
estudiada. 

El cuadro 7 expone los datos de los accidentes que 
afectaron a este segmento de la poblacion textil. En 
principio cabe senalar que el 79% de los 325 casos "no 
reclamados" esta compuesto por accidentes ocurridos 
en el trabajo y el porcentaje restante es de accidentes de 
trayecto. Asimismo, existe una relacion de 2 a 1 entre 
los accidentes de trabajo de las MT-5 y los de la 4-30-8, 
mientras que la relacion de los de trayecto es de 3.6 a 
1. La tasa general de accidentes alcanza un valor de 
16.3; los de trabajo 12.7 y los de trayecto 3.6. 

Esto evidencia que existe un subregistro mayor en los 
problemas originados por el trabajo respecto de aquellos 
ocumdos en el trayecto. Es decir, que en los trabajadores 
textiles de Naucalpan, casi la tercera parte de los accidentes 
de trabajo que son atendidos por el IMSS no llegan a los ser- 
vicios de medicina del trabajo y por lo tanto no son registra- 
dos en las estadisticas. 

Cuadro 7 
Accidentes de trabajo en un segmento de la pobiacion 

textil de Naucalpan, 1989 

TiPO DE ACCIDENTE MT-5 4-30-8 TOTAL % 

Accidentes de trabajo 404 256 660 77.9 
Accidentes de travecto 136 51 187 22.1 

TOTAL 540 307 847 100.0 

Fuente: MT-YSUI-SS y formas MT-4-30-8, Subdelegacion Naucalpan, IMSS. 

Al considerar los datos de los accidentes de trabajo segun 
sexo (cuadro 8), se puede apreciar que la tasa de accidentes 
en hombres es casi el doble que en las mujeres (17.8 y 9.6 
respectivamente). Si se desglosa la informacion segun tipo 



de accidente se observaque los hombres estan mas expuestos 
a sufrir un accidente en el trabajo (tasa de 14.3) que las 
mujeres (tasa de 5.9); ello representaunarazon de prevalencia 
de 2.4. Por otro lado, los accidentes en trayecto son muy 
similares para ambos sexos. 

Una posible explicacion a las diferencias en los acciden- 
tes de trabajo se encuentra en el distinto tipo de insercion 
laboral segun sexo. Como ya se ha explicado, en la industria 
textil de Naucalpan prevalecen tres subramas de la produc- 
cion con procesos que se diferencian relativamente entre si 
por el tipo de materias primas, maquinaria y operaciones que 
los componen. 

La fraccion que elabora articulos de genero de punto 
(2303) es considerada menos nociva. De hecho, se clasifica 
como clase de riesgo 111 mientras que las otras fracciones 
pertenecen ala clase IV.Z8En ella, se concentra 58 % de todas 
las mujeres de laindustria textil, de tal manera que ahiel 33% 
son mujeres y en las otras fracciones la proporcion es de 
20%. 

Cuadro 8 
Accidentes de trabajo (*) segun tipo de accidente y sexo 

en los trabajadores textiles de Naucalpan, 1989 

Tipo de accidente Masculino Femenino 

Accidente de trabajo 14.3 5.9 
Accidente en trayecto 3.6 3.7 

TOTAL 17.8 9.6 

(*) Tasas por 100 trabajadores expuestos. 

Fuente: MT-5Ism-55 y formas MT-4-30-8, Subdelegacion Naucalpan, IMSS. 

El cuadro 9 presenta las tasas de accidentes ocurridos en 
la fabrica por fraccion industrial y sexo. Aqui cabe destacar 
que las diferencias por sexo para cada una de las fracciones 
son notoriamente mayores para los hombres en todos los 
casos, lo cual hace suponer que el sexo es una variable que 
determina la insercion laboral y el tipo de actividad a nivel 
industrial y, por lo tanto, la propension alos accidentes en los 
trabajadores. 

Sin embargo, al comparar las tasas de las diferentes 
fracciones entre un mismo sexo, se puede observar que la 
fraccion juega un papel determinante, pues aunque la tasa 
mas elevada sea la de los hombres, las tasas de la fraccion 
dedicada al blanqueo y tenido varian notablemente con 

respecto a las otras fracciones. Por ello se puede senalar que 
es muy probable que el tipo de proceso de trabajo existente 
en la industria textil juega un papel determinante en la 
genesis de los accidentes de trabajo, ya que hay diferencias 
importantes entre algunas fracciones, e incluso la 
accidentabilidad por sexo se modifica en funcion del tipo de 
proceso en que se insertan los trabajadores. 

A fin de descartar el sesgo que podria significar la dife- 
rente distribucion por sexo de la poblacion en las fracciones 
de la textil, se realizo un ajuste de tasas. Tomando como 
poblacion estandar la de la fraccion de blanqueo, tenido y 
acabado, se estimaron tasas para las otras fracciones simila- 
res a las reales. En ambas fracciones la tasa ajustada fue de 
12.7, es decir que la distribucion por sexo de la poblacion no 
distorsiona el analisis. 

Tambien se realizo el ajuste de tasas por fraccion y se 
observo que la distribucion de la poblacion por esta variable 
tampoco distorsiona los resultados. 

Cuadro 9 
Accidentes de trabajo (*) por fraccion industriai 
en los trabajadores textiles de Naucalpan, 1989 

Fraccion Masculino Femenino Total 

Fabricacion de fibras blandas 13.6 5.8 12.6 

Blanqueo, tenido y acabado 18.6 9.7 17.6 

Fabricacion de tejidos 13.6 5.5 10.9 

(*) Tasas por 100 trabajadores expuestos. 

Fuente: m-51~~1.55 y formas m-4-30-8, Subdelegacion Naucalpan, IMss. 

El analisis de los accidentes de trabajo por edad tambien 
muestra resultados interesantes. Se ha senalado que los 
trabajadores jovenes son mas propensos a sufrir accidentes. 
Lo que se puede apreciar en el cuadro 10 es que los jovenes 
tienen tasas mas baias que el resto de lapoblacion; si bien las - 
diferencias son pequenas como para establecer que los traba- 
iadoresiovenes tienen tasas menores estadisticamente signi- 
ficativas, si se puede decir que en la genesis de los accidentes 
de trabajo en los trabajadores textiles de Naucalpan, la edad 
no ejerce un papel significativo. 

Tambien se llevo a cabo el ajuste de tasas por edad y se 
observo que la tasa ajustada era igual a la tasa real, ya que la 
distribucion etaria de la poblacion era muy similar en las tres 
fracciones. 



Cuadro 10 
Accidentes de trabajo (*) por edad 

en las trabaiadores t d e s  de Naucal~an. 1989 

Fraccion < 20 2029 30-39 40-49 >=50 Total 

Fibras blandas 10.4 14.1 12.0 11.7 12.4 12.7 
Blanqueo y tenido 11.3 15.9 21.6 24.2 11.1 17.6 

Tejido de punto 11.2 9.4 12.0 17.1 11.3 10.9 

TOTAL 10.8 12.4 13.0 14.7 12.0 12.7 

(*) No incluye h-ayecto. Tasas por 100 trabajadores expuestos. 

Fuente: MT-YSUI-55 y formas MT-4-30-8, Subdelegacion Naucalpan, rMss. 

La gravedad de los accidentes ocumdos es otro aspecto 
importante a tomar en consideracion paravalorarlanocividadde 
diferentes procesos. Para ello se analizaron los accidentes de las 
formas MT-5 ya que los "no reclamados" no cuentan con la 
informacion completa al respecto. De acuerdo con la informa- 
cion por fraccion industrial, la dedicada al blanqueo y tenido 
(2302) es laque tambien presenta un mayor prome&o, i7.2 dias 
deincapacidadpor accidentede trabajo; mientras que la fraccion 
2301 (fibras blandas) tiene un de 16.5-dias; y, la de 
articulos de punto (2303) de 15.6. 

Al contemplar la gravedad de los accidentes por edad 
de los trabajadores, seobserva que enlos menores de 30 anos 
el promedio es de 15.7 dias; para los de 30 a 39 anos el pro- 
medio es de 16.3; para los de 40 a 49 la gravedad del 
accidente se incrementa a 18.9 y por ultimo en los mayores 
de 50 anos el promedio desciende a 16.7 dias por caso. 

Antes de concluir es oportuno senalar queen el examendelos 
accidentes y enfermedades laborales se dan una serie de l i i -  
taciones, entre las que figura la existencia de datos que no son 
representativos delo que ocurre al interior de numerosos centros 
de trabajo. 

Las campanas de estimulos economicos en funcion de las 
horas trabajadas sin accidente, en algunos casos, limitan el 
registro de los danos sin que exista una disminucion real de su 
incidencia. Ademas, en algunos otros, las empresas cuentan con 
servicio medico que atiende a los trabajadores accidentados. 

En esta investigacion, al incorporar los accidentes "no 
reclamados", estamos explorando un asaecto mas de los 
accidentes de trabajo que producen algun tipo de lesion y que 
ameritan atencion medica. No obstante, este tipo de danos no 
los hemos podido valorar en su verdadera magnitud dado que 
no hay datos del total de dias de incapacidad que genero ese 
evento, pero si llama la atencion que un porcentaje elevado, 
7 1 % de los casos, requirio al menos un dia de incapacidad. 

Conclusiones 

Los estudios que reporta la literatura a nivel mundial, en 
los ultimos anos, sobre la salud laboral de los trabajado- 
res textiles dan atencion exclusivamente a algunas en- 
fermedades. 

Dejan de lado problemas de salud de suma importancia 
y no integran el conjunto de las condiciones de tales 
trabajadores para el analisis de sus problemas de salud. 

De acuerdo con dichos estudios, por lo menos en los 
paises industrializados, han disminuido al parecer las 
enfermedades consideradas "tipicas" en la industria 
textil. Sin embargo, no sucede lo mismo en los paises 
menos industrializados. 

En el Municipio de Naucalpan, las actividades textiles 
ocupan un lugar destacado en el conjunto de la industria 
de la transformacion por el monto de sus establecimien- 
tos, pero sobre todo, por el personal ocupado total y 
promedio de los mismos. En su estructura sobresale la 
gran industria. 

Los resultados de este estudio, aunque limitados por las 
fuentes de informacion que se manejan, muestran una 
situacion de salud laboral mucho mas compleja que la 
encontrada en el balance bibliografico realizado. 

Se trata de una poblacion joven (81% es menor de 40 
anos) y predominantemente masculina (8 1 %); que por 
sus caracteristicas hace suponer que la morbilidad cro- 
nica, relacionada al trabajo, se diluye por la expulsion de 
mano de obra enferma a temprana edad de su vida 
productiva. 

Los accidentes, entidades morbidas de muy alta frecuen- 
cia en los trabajadores textiles, son mucho mayores que 
los que se reportan como promedio nacional; pero ade- 
mas, al considerar el conjunto de accidentes reales que 
demandan estos trabajadores, se duplican las cifras en 
cuestion. 

El analisis de la morbilidad laboral de acuerdo con 
diferentes procesos de trabajo existentes en la zona, 
revela condiciones muy diferentes en cuanto a riesgo de 
accidentarse. 

El de los accidentes de trabaio por diversas variables " A 

sociodemograficas permite identificar algunas lineas de 
analisis que podran desarrollarse a futuro. El comporta- 
miento de lk accidentes de trabajo por edad de los 



trabajadores causa cierta sorpresa, pues era de esperarse 
una mayor accidentabilidad en los trabajadores mas 
jovenes. 

10. Las diferencias de la accidentabilidad por sexo parecen 
referirnos a la insercion diferenciada al proceso laboral 
que se da entre hombres y mujeres, pero llama la aten- 
cion ademas porque existen procesos en que es evidente 
el alto riesgo que estos significan. Pareciera ser que la 
fraccion de blanqueo, tenido y acabado es una subrama 
de la textil que por las caracteristicas tecnologicas del 
proceso y el tamano de los establecimientos que la 
componen -tiene proporcionalmente mayor industria 
mediana que las otras fracciones- representa un mayor 
riesgo para la salud. 

11. Incorporar al examen de los accidentes de trabajo el 
conjunto de aquellos que llegan a las instituciones de 
salud, dauna dimension diferente y mucho mas cabal del 
problema para el planteamiento de politicas y de solu- 
ciones apropiadas. 
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dores expuestos, salvo que se indique lo contrario. 

J. Villegas, M. Noriega, R. Cuellar y G. Franco, Accidentes 
de trabajo en Naucalpan, Mexico, UAM-x, Mimm, 1993. 

26 IMSS, Memoria estadistica 1989, Mexico, 1990. 

27 Vease IMSS, Reglamento para la clasificacion de em- 
presas y determinacion del grado de riesgo del seguro 
de riesgos de trabajo, op. cit., pp. 27-29. 




