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1 NTRODJTCCION._ 

Este trabajo denvestigaci6n busca identificar los 

eej:entos que intervienen en la determinación del proceso 

salud-enfermedad de los trabajadores de la industria corde-

lera, delimitando los problemas biológicos como son las en-

fermedades y accidentes de trabajo y su relación con proce-

sos ociales. 

e seleccionó esta e;ipi-esa por la importancia que tie-

ne para el estado, tanto a nivel económico como social, así 

como su antigiedad, lo que se traduce en un perfil de salud 

deteriorado con expresión en enfermedades que tienen rda-

ci6n con el trabajo. 

De esta manera se presenta una discusión sobre la cau-

salidad del proceso salud-enfermedad, por lo que describi-

mos las características del proceso de trabajo en el capi-

talismo, presentado cada uno de los elementos que lo for-

man.

Luego se hace referencia a los antecedentes de la In-

Cordelera en Yucatán, desde sus inicios a finales 

del siglo pasado, su desarrollo y elementos que lo han in- 

fluído, hasta las actuales condiciones de la industria, lo 

q ue nos permite ubicarla. 

Continuamos con la construcción de la investigación 
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pretendiendo definir cómo se deteriora la fuerza de traba-

jo.

A travós del estudio de morbilidad de los obreros de 

la i, iiltistria cordelera, se pretende identificar la relación 

que tiene el proceso laboral con una parte de la patología, 

llámense éstas accidentes o enfermedades y sobre todo si 

el tiempo de trabajo es un factor importante que nos permi-

te identificar este daño a la salud. 

Fs necesario aclarar que este trabajo no se hubiera 

podido realizar sin la colaboración del personal adminis-

trativo de la industria, así como el personal del departa-

:ento de Medicina del Trabajo del Instituto Mexicano del 

seguro Social de la ciudad de Mérida; que accedieron a la 

revsón de sus archvcs c1njcos de la misma institución. 

Agradecernos el apoyo brindado a las autoridades de la 

Uiiversidad Autónoma de Yucatán, en especial a las Autori-

dades de la Facultad de Medicina y por último a los propios 

trabajadores, quienes nos brindaron la información necesa-

ria para entender su trabajo y las condiciones en el que 

!a realizan.

-2-



F!rDEI\TES DE LA RELACION SALUD-TRABAJO.-

A finales de los años sesenta y principios de los se-

a partir de la creciente crisis política, económica 

y social que se da en los países latinoamericanos, se pre-

'nta una discusión sobre el carácter de la enfermedad, si 

sta es esencialmente biológica o si por el contrario tiene 

un carActer social. 

n esta discusi6n se cuestiona el paradigma mdico-

Lo1Agico, eje principal de la medicina, donde se considera 

a la enfermedad desde un punto de vista individual, unicau-

sal y la solución que se le da es el tratamiento individua-

lizado o en el mejor de los casos se aplican acciones ten-

dientes a modificar el medio ambiente, respuestas que no 

ofrecen soluciones satisfactorias al mejoramiento de las 

condiciones de vida y salud de la población. 

De esta uanera surge la coriicate que sestieneque la 

enÍnedad puede ser analizada como un proceso, puesto que 

tiene carácter histórico y social, por lo que nos propone-

mos en este trabajo definir el objeto de estudio que permi-

ta profundizar en la comprensión del proceso salud-enferme-

dad, como un proceso social y formular planteamientos res-

pecto a la determinación de la enfermedad en los trabaja-

dores. 

Fate proceso no puede ser estudiado cm forma aisl ada, 
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sino que debe abordarse ligado a otro proceso histórico so-

cial, que es el proceso de trabajo; en este sentido estamos 

do acuerdo con Laureli cuando dice: "Esto resulta necesario 

porque plantearse el estudio del proceso salud-enfermedad 

como un proceso social no se refiere solamente a una explo-

ración de su carcter, sino que plantea de inmediato el 

problema de su articulación con otros procesos sociales lo 

que nos remite inevitablemente al problema de sus determi-

naciones". Por otra parte, el carócter histórico de la en-

fermedad no se presenta en un solo individuo, sino que por 

el contrario se da en el conjunto de individuos, es decir 

en el modo caracterstjco de enfermar y morir de los grupos 

humanos. 

Nuestro objet o de cd: odio debe ser ccnst ruido en fun-
ci6n de sus características sociales por lo que es necesa-

rio partir de una teoría de lo social que nos proporcione 

los elementos teóricos para su construcción, la teoría so-

cial que permite mayor grado de objetividad y por lo tanto 

Layor posibilidad de análisis es el materialismo ciejitifi-

CO, C>fl SUS(TOíflpcefltc5 histórico V dlldtiCO. 

vez coiistrjjjj nuestro objeto de estudio a travós 

de la selección del grupo con base en sus características 

sociales, el estudio concreto se realizará en cada uno de 

T os individuos que lo componen, pero la interpretación de 

]os datos no se dará en función de cada caso, sino del con-

j1rtO.
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Es en este aspecto que existen diversos apoyos teóri-

cos que coinciden en este sentido como es la corriente nor-

teamericana de la epidemiología social que intenta explicar 

cómo lo social interviene en el complejo causal de la en-

fermedad y establece que lo social no actia como un agente 

I)iofs±co-químico en la génesis de la enfermedad, sino que 

;lantea lo social corno importante y al llegar a una pro- 

[uesta concreta, presenta el "stress" corno una categoría 

':H i adora entre lo eec i al y lo hiol 6i co. 

go las 1 ial Laciones de las explicaciones cau-

cales, plantean la necesidad de buscar una nueva formula-

ción del problema de la causalidad o de la determinación 

del proceso salud-enfermedad, por lo que una proposición SO-

lee su causalidad tiene que reconocer su doble carácter, 

ósto es lo biológico y lo social, así como la especifici-

dad de cada uno de ellos y también debe analizar la rela-

ción que guardan entie sí. 

En Opao a lo ;ancri or vernos ij e ci teaLajo es enpri 

ocr lugar, Un proceso entre el hombre y la naturaleza, un 

proceso en que el hombre media, regula y controla su meta-

bolismo con la naturaleza y que posee un doble carc-

ter ya que posee el carácter biológico con una actividad 

neuromuscular y metabólica y el carácter social que se ob-

serva en la organización social del trabajo donde el capi-

talista es el dueño de los medios de producción y el obrero 

únicamente posee su fuerza de trabajo que consume en el 

trabajo como una mercancía más. 
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En un sentido rms amplio la forma corno el hombre se 

apropia de la naturaleza, es decir apropiación que se rea-

lza por medio del proceso de trabajo, determina el proce-

so ;a 1 ud -enfermcd ad. 

Pira desarrollar la roposici6n aneriorrnente señala-

da, así como profundizar y enriquecer la comprensión de la 

problemática de la causalidad del proceso S-E, se requiere 

el empleo de las categorías denominadas clases sociales y 

proceso de trabajo, categorías que cabe señalar encuentran 

su base en determinado desarrollo de las fuerzas producti-

vas y en las relaciones sociales de producción. 

Por otra parte plantearse el estudio de la relación 

ontre 
la salud-enfermedad y el proceso de trabajo implica 

explorar dos dimensiones del problema, como es la tradicio-

nal adoptada por la práctica institucional de la salud en 

el trabajo y que se queda en la forma y la conceptual que 

resulta necesaria para su reformulación sobre una base dis-

ti n a

..si el pensnjento tradicional de salud ocupacional 

entiende el trabajo como un problema ambiental, ya que el 

trabajador se pone en contacto con agentes químicos, físi-

cos, biológicos y psicológicos que le causan accidentes o 

c nfermedades, ósto se contempla con claridad en la práctica 

:dica institucional que tiene como responsabilidad reparar 

el daño ocasionado en el trabajo, así como la capacidad de 

la certificación legal del riesgo profesional, desde el



Punto de vista de la institución hay 2 causas de los ries-

gos profesionales que son, el acto inseguro que recae en 

el trabajador y la condición insegura que corresponde a 

Lictores del medio. Es por ósto que intervienen otros pro-

fesionales como son los ingenieros industriales, quienes 

darán medidas de seguridad o diseñarán medidas de protec-

ción, es por lo tanto que este esquema tradicional de re-

solución individual de los problemas que surgen en la rela-

ción sa lud-trabajo se superan si tomamos el trabajo como 

una categoría social, ya que hay que estudiarlo en sus mól-

Jp]es determjnaciçjnes y no sólo cono un factor de riesgo 

c

Otra propuesta para entender el trabajo y su relación 

cnn la salud, es la de proceso de trabajo que por una parte 

especifica la relación entre el trabajo, los instrumentos 

de trabajo y el objeto de trabajo y por la otra, resume dos 

características fundamentales de cualquier producción o sea 

la de tener un aspecto tócnico, que es el proceso laboral 

y el otro aspecto que os el de la organización social, esto 

significa que el proceso teórico da como resultado la pro-

ducción de bienes y la organización social tiene como ob-

¡Otivo la va1ori y ncj0 de capital. 
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uESO DE [RBAjO EN EL CAPITALISMO 

Se hace necesario elaborar un marco te6rico-conceptual 

para entender como el Proceso de Trabajo dentro del Modo de 

Producci6n Capitalista, interviene provocando alteraciones 

fisiolicas y psicol6gicas en el trabajador, que se mani-

fiestan como accidentes y /o enfermedades relacionadas con 

el trabajo. 

Es en la fábrica donde el Proceso de Trabajo en el ca-

a i tal ís pio se orbaniza y se materializa T.. de una manera 

:.iuy clara y directa y donde pueden estudiarse empíricamente 

la expIotacin de la fuerza de trabajo (trabajador) por el 

capitalista y sus consecuencias (es decir) los daios a la 

salud de la clase trabajadora". (1) 

El trabajo establece la relaci6n del hombre con la ma-

Luraleza para obtener de ella su alimento, vestido y otros 

bienes necesarios para su sustento y sohrevda. "El trabajo 

s, un proceso en que el hombre media, regula y controla su 

mtaholismo con la naturaleza, el hombre se enfrenta a la 

materia natural.., pone en movimiento las fuerzas naturales 

cue pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y 

anos a fin de apoderarse de los materiales de la naturale-

za bajo oria forma el¡! para su vida'. () 

La diferencia entre el hombre y otros animales se ob--
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sErva en el trabajo y en la palabra articulada es decir 

"Concebimos el trabajo bajo una foma en la cual pertenece 

c lusivamente al hombre". (3) Puesto que solo el hombre e 

labora el plan de lo que va a realizar para lograr de la 

naturaleza los bienes que requiere; del proceso de trabajo 

surge en resultado que antes del comienzo de áquel ya exis 

tía en la imaginaci6n del obrero, o sea idealmente, se re-

quiere del obrero, durante todo el transcurso del trabajo, 

la voluntad orientada a un fin, la cual se manifiesta corno 

ntenc6n y tanto rn gs se requiere esa atenci6n cuanto menos 

n;:nte sea para el obrero dicho trabajo...	(4) 

Por lo anterior, podemos aceptar, como ya se ha sefia-

lado, que el trabajo es ". . . una actividad propia del hoin-

re, requiere la intervenci6n no s6lo del esfuerzo físico, 

sino tambi gn de la racionalidad y de la libertad humana pa 

ra orientarse hacia la consecusin de ciertos objetivos, 

pues el trabajo no es un fin en sí mismo; el fruto del tra 

1ajo es siempre la generaci6n de bienes y servicios que 

son exteriores al sujeto y tienen una existencia propia y 

aparte". (5) 

Para poder entender porqué el trabajo siempre genera 

henes y valores de uso, es necesario incorporar una cate-

que nos permita acercarnos a este fen6meno, siendo 

csta la fuerza de trabajo, que se explica como "... el con 

junto de facultades físicas y mentales que existen en la 

corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y 

que 11 pone en movimiento cuando produce valores de uso de



cualquier indole". (6) Es esta una de las cara&'tcrítícas 

fundamentales del trabajo del hombre, que es utilizada por 

el sistema y así poder producir bienes y servicios en ma--

'or proporci5n que lo que el trabajador requiere para repo 

ner su fuerza de trul-Lajo y la de su familia. (7) 

Esta fuerza de trabajo tiene corno toda mercancía un 

valor, el valor lo determina ".. el tiempo de trabajo nece 

sano para la producci6n (de bienes de consumo), ... Consi 

derada como Valor, la fuerza de trabajo no representa más-

que una determinada cantidad de trabajo social medio mate-

O i a 1 i a rd a on ella".  () 

Cuando se prolonga la jornada de Lrabajo :as allá de 

lo que se necesita para producir los bienes y servicios e-

quivalentes a los que requiere para satisfacer sus necesi-

dades, se produce el sobre-trabajo o Plusvalía, que es 

apropiada y utilizada para la acumuiaci5n de capital y por 

consícuL--ute del creciid cuto eccn6a cc. (9) 

Si bien, la fccraa de trabajo es una isercan( , ía en el 

sistema de producci6n capitalista, podemos considerarla co 

mo una mercancía no coinn "... no es una mercancía como 
ns demás, dado que no sé reproduce segn el modo	de pro 

ducci6n capitalista. La fuerza de trabajo difiere de los 

medios de producción, de las materias primas y de los pro-

ductos. . " (10) 

El rbaj uPar os ci propietario de su fuerza de traba 
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jo por tanto, debiendo ser continua su presencia en el mer 

cado, tal como lo presupone la continua transformación de 

dinero en capital, el vendedor de la fuerza de trabajo ha-

brá de perpetuarse como individuo esto es por medio de la 

re producci5n	(11) 

Es en el interior de la familia donde el trabajador 

se reproduce como fuerza de trabajo, el reponer las ener-

gías consumidas durante el proceso de trabajo, pero tam--

h.in, la fuerza de trabajo se reproduce como especie, es 

cecir, a travgs de la generación de nuevos individuos que 

se incorporarán al mercado dentro de las relaciones socia-

les de producción; pero no es solo la familia la que inter 

viene para la reconstitucj6n de la fuerza de trabajo, in-- 

tc'rviene el capital y el Estado, así "La fuerza de trabajo 

se reproduce en el seno de la familia y sobre una base no 

capitalista, dado que la familia no es una empresa orienta 

da a la venta y realizaci6n de una tasa de plusvalía. En 

el mantenimiento y la reconstjtucjn de la fuerza de traba 

jo intervienen además de la familia, el capital, que paga 

un salario de acuerdo con su valor, y el Estado por inter-

medio de los servicios sociales y de los consumos colecti-

vos''. (12) 

La fuerza de trnajo es una :urc.ncía, que coma tal 

títae un valor de cambio, a trav gs del salario, y un valor 

de uso, que es la creacin de valor, al agregar a la mate-

ria prima el trabajo humano indiferenciado, le da a los 

bienes producidos un Valor, es decir plusvalía, así' 
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la fuerza de trabajo es una mercancTa que posee un valor 

de cambio (n _wo por el salario correspondiente al tiempo 

de trabajo socialmente necesario para reproducirla) y un 

valor de uso creador de valor, puesto que produce una can 

tidad de valor ms grande de la que se requiere para su 

r eproducción. Dada esa capacidad de la fuerza de trabajo 

para producir plusvalía, su reproducci6n es absolutamente 

necesaria para el capital, para asegurar su valorizacin 

es decir, para la conservaci& y el crecimiento del valor 

dl (:pit31 cdi:nte la npropiaci6n de la plusvalía. (13) 

Proceso de trabajo. 

La noción de proceso de trabñjo es fundrnental para 

analizar la evoluci6n del sistema productivo y las rela-

ciones sociales de producción, rrEs en este proceso que 

son transformadas las materias primas en productos que 

tienen un valor de uso, es decir, que son susceptibles de 

ser consumidos. El proceso de trabajo es el acto especfi 

co donde la actividad del hombre efectúa, con la ayuda de 

sus medios de trabajo, una modificación voluntaria de las 

materias primas de acuerdo con un objetivo, la materia 

prima cambia asf de forma y deviene en objeto que tiene 

valor de uso, al producir ese valor de uso, se extingue 

la	a 12-e  t ra h	c'. (14) 

Es en el proceso de trabajo capitalista donde se con 
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sume la fuerza de trabajo, como un producto ms sin que el 

obrero tenga control del proceso, ni de los medios que uti 

liza para la producci6n ni tampoco del resultado de este 

proceso, así el bien resultante, resulta ajeno al produc--

ter directo. 

Todo proceso de trabajo, consume fuerza de trabajo, y 

suestra dos fen6menos peculiares, a) El obrero trabaja ba-

jo el control del capitalista, a quin pertenece el traba- 

J o de aquél. b) El capitalista vela porque el trabajo se 

fecte como es debido y que los medios de producci6n se 

:pleen convenientemente, es decir, sin desperdicios de ma 

tenas primas y cuidando que los instrumentos de trabajo 

:e traten bien, sin desgastarse irás que en aquélla parte 

i que lo exija su empleo racional en el trabajo. Pero hay 

mlgo más, y es que el producto del trabajo es propiedad 

del capitalista, y no del productor directo, es decir, el 

urero. El capitalista paga, por ejemplo, el valor diario 

Ce la fuerza de trabajo. Por lo tanto es, dueño de utili--

:ar como le convenga, durante el día, el uso de esa fuerza 

de trabajo, como otra mercancía rns. Al comprar la fuerza 

de trabajo, el capitalista incorpora el trabajo del obre--

ro, corno fermento vivo, a los elementos muertos de crea—"-' 

c¡in del producto, que son los :medios de producci6n. (115) 

A fin de cuentas el proceso de trabajo en el capita--

lislno, es un proceso donde se integran objetos comprados y 

pertenecientes al capitalista, y 16gicamente el producto 

que resulta del mismo, pertenece al capitalista. 
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Dentro del proceso de trabajo hay básicamente tres e-

lementos que interactuán para dar como resultado el produc 

to donde se materializa el trabajo humano, dandole un va— 

br de uso, pero también porta el valor de cambio, mayor 

que la suma de los valores de las mercancías requeridas pa 

ra su producci&i , es decir, las materias primas (objeto de 

trabajo) los medios y la fuerza de trabajo (ibrero). 

Por lo Que el proceso de trabajo se necesita analizar 

en	da uno de sus elementos: 

a) el estudio del objeto de trabajo debe tomar en 

cunta sus propiedades físicas, químicas y biológicas en 

tanto Constituyen riesgos para la saIiid.. la transforma----

ei6n, de un objeto ya sea natural o artificial en objeto 

de trabajo esta, sin embargo socialmente determinada. Esto 

reviste gran importancia porque las exigencias de la pro— 

duccin capitalista pueden convertir en objetos de traba--

jo, objetos que son peligrosos para la salud. 

b) El medio de trabajo es qul objeto o conjunto de 

objetos que el obrero interpone entre 11 y el objeto de 

trabajo y que le sirven para realizar su actividad sobre 

este objeto, estos medios o in strumentos de trabajo nos in 

teresa en cuanto al nivel de tecnología usada y en cuanto 

a que son expresin de las relaciones sociales determina--

das ya que los instrumentos de trabajo creados bajo el ca-

pitalismo. . . tienen-como característia imponer al obrro 

una forma especial de trabajar.. -así mismo-, la mquina 

determina el ritmo de trabajo y limita el poder relativo 
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(le decisi5rj del obrero. (16) 

c) y por íltimo el trabajo, la actividad personal del 

rcLaador encar n.3da a un Fin. 

Por 01ro lado, segn Herman SchmLer citado por Eche-

vrra y Neffa el trabajo estar5a constituido por dos e-

lcmentos: un factor energético y un factor informático". 

(17)

:utro de cta concepci6n se cc'ntenpla una estrecha 

:i1Icu]acin entre una cierta cantidad de energía -que 

aede ser humana o de otro tipo- y un programa de informa-

ci6n es decir, las instrucciones para guíar y orientar el 

elemento energtico, estos elementos de acuerdo con Neffa 

(:1pLTTent am la 1 1 (-fíriici6n del Lrch-jo dado por Marx. 

Siguiendo a Schwber, J.Perrin propone agregar a la 

(lefinicin del proceso de trabajo estos dos elementos: 

a) el aporte energtico, el cual puede provenir de 

distintas fuentes. 

b) la provisin y el procesamiento de cierto volumen 

de 1 crncej6n. (18) 

Este proceso de trabajo se desarrolla en el seno de 

la 1 ocha de clases. Así lo menciona Tecla cuando se refie-

re que "la lucha de clases se concretaen el terreno de la 

producción, como el control que el dueio del capital ejer-

ce por medio de la organización del oroceso de trabajo en 
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Ja fábrica y del tipo de tecnología usada. El principio b 

sico de este control consiste en la separaci6n entre la e-

jecuci6n y la conceptualjzacj&-i del proceso de trabajo en 

el taller- y por otra parte desarrolla maquinaria que redu 

ce el trabajo a operaciones simples e impone ritmos de ope 

rici6n". (i9) 

Condiciones de Trabajo. 

Para poder comprender como el proceso de trabajo en 

el capitalismo afecta la salud de los trabajadores, es ne-

:aro analizar lns	(h'ciflCS y el	*icnt0 de trabajo. 

"Toda definjcjn de condiciones de trabajo, tiene que 

partir de la consideración inicial de su carcter multidi-

Tnensional, los aspectos econ6micos, sociológicos, psicoló-

gicos, mdicos, ingenieriles, ergon&nicos.. deben articu--

larse dado que el sujeto activo de las condiciones de tra-

bajo, es la persona del trabajador y no simplemente su 

fuerza de trabajo, tampoco debe aislarse el trabajador del 

colectivo de trabajo del cual forma parte, dado que es en 

función de este íltimo, que su tarea es asignada, tarea 

que esta condicionada por el trabajo de otros y que-a su 

vez ejercerá una influencia sobre la tarea de los demás 

nfembros del colectivo de trabajo que determinaría el pro-

LICtO, dado el tipo de coeperaci6n que se establezca sim-
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pie O coinpieja".. (20) 

Otros autores opinan que en el concepto de condicio-

nes de trabajo se engloba todo un conjunto de factores co-

mo seguridad e higiene en el trabajo, aibiente de trabajo 

y aspectos derivados de la actividad laboral tales como el 

salario, la distribuc j 5n del tiempo de trabajo, la organi-

7aci6n del trabajo, la carga de trabajo, factores que in— 

tervienen en mayor o menor medida sobre el bienestar físi-

co y mental de los obreros. (21) 

La COeCLPLU31iZCi6n de condiciones de trabajo de Ne-

ffa y colaboradores creemos que es la ms completa e inte-

ra todos los áribitos y aspectos relacionados con este con 

ccpto: "Las condiciones de trabajo son las causas y resol-

t.dos de la acción sobre el trabajo de un conjuntd de va---

riables que al nivel de la sociedad en su conjunto, del es 

Llblecimjento (fábrica o industrial) y del taller, de mane 

ra directa e indirecta, fijan la duraci6n del tiempo de 

trabajo, configuran el proceso de trabajo, así como sus 

formas de organizaci6n y divisi6n del trabajo coresponden 

te, y deterinjna: el ambiente físico y social del trabajo, 

la naturaleza, el contenido y la significación del traba--

jo, el ritmo, la cadencia, la carga física, psíquica y men 

tal del trabajo. Todos estos factores repercuten finalmen-

te sobre la salud y la vida personal y social de los trabe 

jadores en funci6n de sus respectivas capacidades de adap-

in y CCSit	C1d a los f;Lcres de riesgo". (22) 
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Es conveniente hacer ¡nenci6n de la perspectiva de al-

gunos autores (23) que consideran que no hay relacin direc 

ta y mecánica entre la exposicin a los riesgos profesiona 

les y el nivel de salud del individuo, puesto que todo tra 

bajador depende de una determinada capacidad de adaptaci6n 

rue se relaciona con el grado de fatiga que se va acumulan 

do y la defensa frente a los factores de riesgo. Sin embar 

o al considerar que esta capacidad de adaptaci6n y defen-

sa se agota despus de determinado tiempo, es por esto que 

e explica que'. ..haya una mortalidad diferencial astco-

.0 un desgaste y un envejecimiento prematuro para ciertas 

categorías específicas de trabajadores y que exista una re 

laci6n directa entre la fatiga no recuperada, el desgaste 

de la fuerza de trabajo y la cnferwedad". (24) 

Neffa afirma que existe una ". . . relaci6n entre la ca 

pacidad creadora de la fuerza de trabajo y su capacidad de 

adaptación. El desgaste de la fuerza de trabajo es una ex-

traccj5ri o debilitamiento de su capacidad de adaptaci6n, 

lo cual se traduce finalmente por una disrninuci6n de la ca 

Paridad creadora de la fuerza de trabajo". (25) 

En el modo de produccj5n capitalista basado sobre la 

P ropiedad privada de los medios de producci6n, el empleo 

de la fuerza de trabajo asalariada y la bísqueda de una 

naximizaci6n de la tasa de ganancia, necesita que el proce 

so de trabajo se transforme en un proceso de producción de 

plusvalía. Para lograr lo anterior los capitalistas propie 

Larios de los medios de producción se ciernen a lo siguien 

mis



te: aumentar la plusvalía y aumentar la tasa de ganancia. 

Se entiende aumentar la plusvalía, a aumentar la dife 

refleja entre el tiempo creador de valor y el tiempo que re 

Quiere la fuerza de trabajo para su reproducci5n, para lo 

cual el capitalista procede: ampliando la jornada de labor 

es decir del tiempo que debe trabajar el obrero; intensifi 

(ando el trabajo dentro de la misma jornada, al reducir 

los descansos; tambin lo logra con la incorporación del 

;rogreso científico y tcnico a travs de la utilizaci6n 

maquinaria ms ordenada, mas potente, de mejores fuen-- 

Ls de ener a. 

"Para reducir el tieOipo de trabajo socialmente necesa 

río a la reproduccjn de la fuerza de trabajo, el capital 

intenta desvalorizar la fuerza de trabajo "... a trav gs de 

una serie de mecanismos, como: aumentar al máximo la pro-

ductividad del trabajo que producen bienes de consumo para 

disminuir la cantidad socialmente necesaria de valor-traba 

jo; el desplazar hacia el exterior de la industria o empre 

sa el tiempo que requiere el trabajador para recuperarse 

del esfuerzo efectuadti;es decir, recuperar su fuerza de 

trabajo gastada durante la jornada; la exteriorízaci6n del 

costo de reproducción de la fuerza de trabajo, estimulando 

la autosuficiencia en las familias, de tal manera que el 

capitalista paga un salario que cubre parcialmente el cos-

tn total de la rprcducrjn de esta fucrza de trabajo. (27) 

Otro procedimiento utilizado por el capital es aunen-
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tar la tasa de ganancia, a travgs de desvalorizar la fuer-

za de trabajo para reducir el equivalente a salario; redu-

cir el costo de const ruccj5n de locales donde se lleva a 

cabo el proceso de t rabajo, provocando una reducci6n del 
e
spacio libre entre las máquinas, haciendo más difícil 

el 
des plazamiento de los trabajadores entre los medios de pro 
du

cci5n; otro recurso es no gastar en la ropa de trabajo 
de los obreros; el no aplicar las medidas de seguridad de 

alto costo como es aplicar sistemas de protección a las m 
(lumas o de proporcionar aparatos de proteccj5n personal 

a los trabajadores que lo necesitan; no mejorar las insta-
1 aciones para hacer ms confortable la actividad del traba 
jador; el no instalar adecuados sistemas de ventilac i ón pa 

ra regular la temperatura en forma adecuada; no incorporar 
el 

progreso ergon6rnjco las maquinarias, puestos de tra-
bajo, para adecuarlo a las ca racterTstjcag del trabajador. 
(28)
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.\TFLFDF\ ¡ES )E U 1 NPUSTTIA CCF1 RA. FN YUCAFA 

Tus datos - s antiguos de que se dÍupuflefl acerca de la 

iridu sir¡ alizaci5n del heriequgn se ubican en el a?io de 1780, 

iunque en esta industria se trabajaba a pequeña escala y 

con car ácter ins bien artesanal. 

Es en la segunda mitad del siglo XIX (1858) ('nfldO se 

di6 la producci6n y explotación del henequén, porque isie 

fue utilizado corno producto de exportaci6n, aunque en nues-

ro n(-dio se le utilizaba para elaborar sogas e hilos, as 

se menciona que "el henequn ha servido ira exportaci6ri... 

ha mantenido en constante actividad a los corchadores en 

lis ranas de cabullera, sogas e hilos y ha servido para la 

rl ahoración de sacos y otras manufacturas". (1) 

La actividad de la industria cordelera se inicia en 

1873, al contar con las primeras maquinas peinadoras, carda 

doras, hiladoras para cordeles, para sogas y jarcias, tela-

ros para la elaboracin de costales, teniendo como princi-

pal característica el uso intensivo de la fuerza de trabajo 

y tecnología simple. 

ore las primeras cordelerías destaca "La Miraflores" 

la :ul estaba dotada de los mis modernos equipos, que se-

iTn el historiador G. Cmara ". .tuvo que suspender sus tra-

hajos en el año de 1883 junto con otras cordelerías como - 

La Constancia, La Mejorada, La Yucateca, porque la competcn 

ola norteamericana no le permitía obtener utilidades debido 

al alto costo de producci6n, los empresarios dedicados a la 

rr inufactora del hilo de henequén salieron del mercado y



carnente subsistj6 la elaboracj5n a mano de los artículos de 

consumo en el estado". (2) 

"Un nuevo intergg por promover la industrializaci5n 

del henequn se di6 en 1897, cuando apareci6 la fabrica de-

nominada La Industrial, que cont con maquinaria iroderna de 

la época. Esta tarnbi gn cerr6 al afo siguiente por incostea-

bilidad en la industr jal jzacjn" (3) Esto coincidió con 

que en esa 9poca se di6 un alza en el precio del henequn 

en el mercado internacional, por lo que resultó ms conve-

niente seguir exportando la fibra que los productos resul-

Lntes de ella. 

La industrial jzaci5n de la fibra prometía aunque a lar 

o piazo, sacar a Yucatán de la categoría de "arsenal de ma 

'-eras primas", por lo que a principios de este siglo se 

ínaugur6 la fabrica Mavap, que fue y sigue siendo impor-

tante tanto por el monto de su producción como por el nme-

ro de obreros que laboran en ella; sin embargo, s6lo conta-

ba con maquinaria ru dimentaria para la elaboraci6n de hilos 

ccmorciales y sacos. 

t:n 1908 la Industrial reanudó sus labores al darse de 

nevo una baja del valor de la fibra en el mercado interna-

cional. Estos bajos precios del henequn en fibra hacia pen 

sar a los productores locales volver a la industrialización 

para obtener mayores ganancias. 

Otra cordelería importante fue la San Juan fundada, en 

1922, ". . .se caracteriza por ser la primera que inicio en 

Nxico la fabricaci5n de hilo para engabillar llamado Bm-

der Twine ". (4) Este tipo de hilo se utiliza en la maquina 
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ría segadora de trigo McCormick que fue construida desde 

1834) y que tenía como funci&-i sustituir al hombre en la 

faena de segar el trigo. Esta rcquina segaba y amarraba el 

trigo; al principio se hacia con alambre, por lo que se hi 

zo necesario buscar un sustituto, el cuál result6 ser el - 

hilo de henequn. 

Al ser el henequén un producto destinrdo principalmen 

te a la exportacj5n, los cambios en la producci6n y manu-

factura de su fibra a nivel local, estn determinados por 

los movimientos ascendentes y descendentes de los precios 

':n el mercado mundial, obligando a esta industria a vivir 

en permanente dependencia de los designios del mercado in-

tcrnir-onal, 

s por esto que la crisis vivida en los aflos 30's tan 

Lo econmico como política con la primera guerra mundial. 

repercuti6 en la baja del precio de la fibra de henequri, 

esto acontecj5 en forma siinultnea con el desarrollo de la 

competencia en el mercado mundial, donde otros paises como 

Tanzania empien a vender fibra de henequn a menor pre-

cio que el de Yucatán. 

El mercado mundial para Yucatán disminuy6 tanto por - 

a crisis mencionada corno por la calidad de lo que estaba 

portando, ya que se vendía fibra de "mala calidad" que 

consísta en agregarle más aceite que el necesario, ya que 

al servir iste para darle a la fibra ciertas caractersti-

cias como la repelencia a insectos, roedore, y al mismo - 

tiempo facilitar su manejo, varios industriales buscan:o - 

mayores ganancia empezaron a agregarle doble cantidad e - 

aceite. (5)



Otro mecanismo que utilizaron los industriales para in 

crementar sus ganancia fue el de "agregar productos ms ba-

ratos a los m.s caros para robar al cliente; quisieron enga 

?íar a los compradores rusos con quienes establaban relacio-

nes comerciales durante la guerra y les enviaron fibra con 

P olv o y pulpa, lo que daba mis peso". (6) 

Esta situaci6n no resultaba nueva, ya Renn Irigoyen 

con referencia a una publicación guatemalteca de 1802 dice: 

"los que venden por arrobas el hilo de henequén, sogas y ti 

burones, suelen rociarlo con agua o ponerlo a recibir el se 

rc-o de la noche para aumentar su peso". (7) 

Durante este período disminuy6 la expurtaci6n del hene 

qun por lo mencionado y no fue sino hasta 1939-1945, duran 

te la Segunda Guerra Mundial, que los consumidores norteame 

ricanos se vieron obligados a comprar fibra de henequn en 

nuestro país, asícomo los artículos hechos con la misma, 

lo que impulsó de nuevo la creacj5n de cordelerías, que en 

la mayoría de las ocasiones se instalaban en locales irnpro 

visados. 

Para 1948 existÇan en Yucatán aproximadamente 110 cor 

de1erias, lo que repercutió en descenso de venta de fibra 

al mercado internacional, por lo que los industriales ex-

portadores de la fibra de henequgn se agruparon para prote 

gerse del grave problema del descenso en los precios, del 

desquiciamiento de los mercados y de la 16gica repercusi6n 

para los productores de la fibra. En este aspecto Rodri-

guezseflala: "compretdiendo que ninguna industriapodra - 

vivir eternamente en tal estado y ci-ciente de q ue la com



petencia desleal tratada entre ellos podría destruirlos, - 

los industriales decidieron agruparse fl una organizaci6n - 

que los protegiera., dei mismos, propiciando la formaci6n 

de la organizacj5n llamada Asociaci6n de Productores de Ar-

tefactos de Renequn, una de cuyas finalidades fue la regu-

larizacjn en el mercado internacional de los precios de 

los productos de henequén". (8) 

Ante esta situaci5ri el gobierno respondió creando: 

"La Asociacj5n de Productores de Artefactos de Pene- 

un (homnima a la creada por los indust ríales) cuyo fin 

ería vigilar calidades, estudiar precios y corregir irrgu 

laridades; ni una ni otra de las asociaciones pudieron ha- 

cer algo para resolver el problema, con grave reperr.usin 

en los precios, desquiciiiiento de los ercndos y gravímioos 

a los productores de fibra". (9) 

Es notorio que en Yucatán de 1940-1955 se dcsarrol16 

un modelo de industrialización en torno al henequn y es a 

partir de 1956 que decay6 el impulso industrializador, con 

seria disminución del nimero de trabajadores y cierre de al 

punas cordelerías. Un reflejo cuantitativo de lo que ocu-

rri6 en este período lo tenc::!os en el cuadro siguiente:



(TADRO 1 

LA T\ÍJUSTRIA DE FI PÁS DURAS EN YLCATAN 1948-57

A0S	No.DE CORDELERIAS	No. TRABAJADORES 

1948	110	5 000 
1952	90	4 000 
1957	55	2 500 

Fuente: Estudio econ&njco	de Yucatán Propr	de 
trabajo del Cohierno del Estado, p 308, '- 
rida 1961. 

	

Fn la di sm j niicj . 5 de la	.T	Jo ertTcucs de :ron u- 

focura de henequén y del mismo henequn, irifluy6 el hecho, 

de que se producía en locales inadecuados, con maquinaria 

improvisada y producción de poca calidad, con precios de 

los artculos manufacturados por debajo de los precios in-

t ernacionales e incluso cerca del precio de la fibra sin 

procesar, lo que la desprestigi5 a nivel internacional. 

Los ejidatarios, por su parte iniciaron gestiones ante 

el Banco de Crdito para ad quirir las cordeleras tipo, pe-

ro los industriales cordeleros las compraron teniendo como 

objetivo evitar que se enteraran de las ganancias que deja-

épocas de auge. 

El cuadro sigsmient e sos ::cstr a el immsero de »cas pro 

dmcidas en diferentes aos y las pacas consumidas por las 

cordelerías locales. 0bsrvese que el mayor nmero corres-

pondió al año 59, en el que la industria cordelera adquirid 

el 88% de las pacas producidas, a partir de lo cual descen-
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di, llegando a dejar de concurrir al mercado mundial de - 

fibra.

CUADRO 2 

CONSUNO DE PACAS DE HENEQUEN EN LAS CORDELERIAS 

AÑO	No.DE PACAS PRODUCIDAS	No,DE PACAS CONSUMI-

DAS EN CORDELERIAS. 

1925	
--_ 4,944 1930	

---
19,553 1940	505,738	123,000 1950	488,508	228,700 

1955	
402,730	487,300 1959	715,731	631,000 1961	7651,087	571,900 

i'uente: Ba9os R. "El proceso de indust. en Yucatn hasta 

1970", UDY, tesis 1979. 

En 1961 los industriales yucatecos por los problemas 

ccon6ricos que tenían; ofrecieron a un banco extranjero la 

lJpoteca de las fábricas de la industria cordelera, a cam-

bio de un p r stamo refaccionario que "aliviaría las premu-
ras e con5mjcas" Esta situacj5n indujo al presidente de la 

Rpublica Lic. Adolfo López Mateos a oponerse, por conside-

rar que era poner en manos extranjeras una industria mexica 

na. Por lo que someti6 a estudio, por parte del Estado la 

• da
Uisici6n de la industria cordelera Yucateca, gestiones 

que cu lminaron el 26 de diciembre de 1961 cuando se firm6 

el acta que dio origen a una empresa paraestatal que se de-

nomínara "CORDEMEX". La cual, tiene entre sus objetivos se 

gn la clajsu1a 3A del Acta Constitutiva, "La adquisición e



industrializaci5n del henequén y de cualquier otra fibra du 

ra, la compra y venta de toda clase de artefactos o artcu-

los de henequn, la exportaci6n de los mismos, el establecí 

miento, ad quisición y explotación de toda clase de fabricas 

para la elaboraci&- de tales productos; la adquisición de - 

predios para la instalaci6n de las mismas..." (10) 

En la misma acta se establece que para poder llevar a 

efecto el objeto social es indispensable obtener un crédito 

hasta por la cantidad de 10 millones de dólares, moneda de 

los Estados Unidos de Norteaxn grica, mismo que será avalado 

P or la Nacional Financiera... " . (11) 

e esta manera en 1964, el Estado culmin6 la adquisi-

cian de la industria a los particulares en condiciones suma 

rente ventajosas para gstos. Ya que pag6 200 millones de pe 

sos a los empresarios yucatecos. 

El estado al adquirir la Industria, se dedicó a moder-

nizarJa, a travs de unprogramá.de reestructurac16n y reor 

ganizacin ya que en esa 9poca habían 40 fabricas aproxima-

mente y solamente 7 u 8 tenían el equipo adecuado para la 

borar sus productos, en especial hilos agrícolas, con la ca 

lidad que se pedía en el mercado de exportación, por lo que 

hubo rcesidad de adquirir maquinaria moderna. 

Is criticas que recibi6 el Gobierno por adquirir Cor-

las justific6 diciendo, que esta industria había ten¡ 

do altas utilidades en el período 1962-1964., a la vez que 

representaba un prestigio adciuiriria y mantener la política 

heneuenera en manos del Estado. 
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Lo que no seiial6 el gobierno en ese momento fui que es 

ta empresa funcionaba y funciona de acuerdo a la situaci6n 

que priva en el mercado internacional de la fibra dura, es-

to es, que había períodos de auge y otros de crisis que se 

reflejaban en el descenso de precios en el mercado interna-

cional. 

En relacin a los trabajadores, "es interesante mencio 

r:ar el mecanismo que se utiliz5 para evitar el reparto de u 

tilidades, se decía que el contrato colectivo de trabajo u 

gaba a los sindicatos con las cordelerTas en forma indivi-

dual y no con la nueva empresa Cordemex, vale la pena seña-

lar que Cordemex esta integrada por varias fábricas o corde 

lerías, mediante el mecanismo anterior la plusvalía produci 

da durante la transformacj6n de la fibra en producto final, 

no aparecía en las cordelerjas donde se realizaba la trans-

formación, ya que el producto no era de su propiedad sino - 

Je Cordemex, en esta forma ademas de evitar el reparto de u 

tilidades, se evitaba el alza del salario" (13) lo que per 

itía, de alguna manera disminuir los costos de producción. 

Ante el problema del descenso de los precios en el mer 

cdo i nternacional, Cordemex plantea como objetivos los si- 

:I entes:

a) Reducir Costos de producci6n. 

b) Mejorar y estabilizar in cndad de 1c 
tos de de las cordelerías. 

c) Introducir la produccin de	1 e rjfl abrir nuevos mercados al lienequn. 

Para lograr estos objetivos reorganizó la planta iudu 

trial durante 1964-1968, lo que produjo como resultado 16gi 
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co en o de I r, product ívi dad y cn la consiguiente in-

t ensificaci5n del trabajo, y aumento en la carga de trabajo 

de los obreros que quedaron contratados, y el despido de un 

niTmero considerable de ellos. 

Estas medidas estuvieron aconipaadas de mejoras como: 

aumento salarial, nuevas prestaciones sociales facilidades 

para la adquisición de vivienda, la incorpornci6n de los - 

trabajadores al servicio mdico del INSS. 

Dentro del programa de reorganización se contempl6 la - 

reducc:i&-) de las fábricas pasando de 24 fabricas a solo 5, 

la mayor parte se instal6 en un solo lugar, el complejo In-

dustrial Salvador Alvarado, quedo constituído por cuatro f 

lricas que son: Tapetes, Sacos y Telas, Hilos y Jarcias, y 

productos especiales donde se les incorporó equipos nuevos 

y modernos, completaba la Unidad Industrial, la zona habita 

cional para los funcionarios y tcnicos, la casa de visitas, 

oficinas generales y enfrente del complejo industrial se - 

construy6 la Unidad Habitacional "Revolución", llegando a o 

cupar 38 hectáreas con aproximadamente 1,200 viviendas de - 

7Dm 2 cada una. (14), es durante este período que el capital 

invertido por el Estado ascendió a 275 millones de pesos. 

Este período de reorganizai5n, coincidi5 con otro pe-

rfcdo que abarca de 1965-1970 en que hubo una depresi6n en 

el mercado mundial de fibras duras, lo que signific6 que - 

los precios del henequn tuvieran tendencia a la baja, el - 

rado de hacerse necesaria la intervenciÇn del Gobierno Fe-

deral para subsidiar los productos. 

A principios de la dcada de los 70's Mxico era el -



nico de los países productores de filras duras, en que casi 

la totalidad de la producci5n agrícola e industrial del he-

nequn estaba en manos del Estado, estando su planta corde-

lera para fibras duras Cordejnex una de las mejor integradas, 

a nivel mundial. 

lacia 1970, Cordernex estaba empeñado en la etapa final 

de su modern j zac j 6n y se anunciaba como "el centro indus-

trial más grande y moderno del mundo en el ramo de fibras 

duras" (15). Este período de auge que se inicio en 1970 fu 

dado por el incremento de sus exportaciones, propiciada por 

la caída de la produccí6n africana de fibras la mejoría de 

la agricultura norteamericana, el brote inflacionario inter 

nacional y la demanda especulativa, lo que propici6 que la 

direcci6n de Cordemex, interesada en aprovechar la coyuntu-

ra mundial en que se encontraba y de acuerdo con la políti-

ca de Gobierno Federal, anipli6 sus instalaciones "en 1970 

inaugura (mas bien reinagur6) la fábrica de Hilos y Jarcias, 

la mayor del complejo industrial que generó 800 empleos, y 

en 1972 (cordemex) entre trabajadores y empleados aumenta -. 

de 4,000 a 5,956, de los cuales 3,500 se encontraban como - 

traxjadores director". (16) 

flurante la primera mitad de la dcada de los 70's Cor-

llega a ser la quinta empresa exportadora del país; 

en 1973 se exportaron cerca de 11,000 toneladas de fibra. 

Las condiciones de trabajo en-a quella poca se caracte 

Lxn por: un 25% (del salario) por encina del mínimo lc-

:al determinado por la zona, incentivos por productividad, 

prestaciones de acuerdo al contrato ley de la industria Tex 
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ti]. de fibras duras... (estas mismas condiciones de trabajo 

se caracterizan tambien por) grandes riesgos para la salud 

de los trabajadores debido a los altos índices de ruido y - 

contaminacjn por el polvo de la fibra (tamo) que se produ-

ce en el ambiente de trabajo.' (17) 

Otra referencia de la relacj5n entre el aumento de la - 

productividad y su repercusj5n a nivel de la salud de los - 

trabajadores, la encontros en el material de (Echeverría 

Pedro 1981) que menciona: ".. el esfuerzo de los trabajado 

res 
que laboran en la industria práctica-mente ha rebasado - 

el limite de aguante en el campo humano; actualmente maneja 

nos el doble de la maquinaria y arrojamos el triple de la 

produccin por operador en comparacin con tiempos pasados 

(en que) hicimos muchos millonarios trabajando menos y ga-

nando g3rT 
(18) 

Entre 1973-1975, los trabajadores de Cordemex obtuvie-

ron incrementos slariales y prestaciones, mientras la em-

presa Sostuvo un ritmo de produccin de 85% a 100%. Este pe 

rodo se caracteriza por un incremento de la participación 

de Cordemez en el mercado internacional. El Gobernador del 

Estado de Yucatán, Loret de Mola, dijo: "Hoy nos presenta-

mos mejor armados en el mercado mundial, gracias a la inte-

gracin de un complejo industrial que esté dando frutos 
6p -

timos en éondiciones muy superiores a las de otras paises - 

que s6lo industrializan un 20% del total de la producci6n 

de fibra." (19) 

En 1973 el director de la empresa cordelera anunci 

'1 que por vez primera en seis aíos la empresa había obtenido



utilidades... Cordemex consumía ya la totalidad de la pro-

duccin heneciuenera.. . que tenía ingresos superiores a 880 

millones de pesos anuales.. que ms del 707 provenía de la 

e xportacj5n. .. de productos elaborados". (20) 

En 1974 la situacj5n de la industria era prometedora - 

ya que tenía el trigésimo tercer lugar entre los exportado-

res, segundo lugar de acuerdo a productos manufacturados y 

primer lugar de productos manufacturados de hilazas de hene 

qun". (21) 

Es a fines de 1975 que comienza a vislumbrarse los pri-

P.(res indicios de recesj5n en el iercado de las fibras duz' 

ras naturales, hacindoce gsto presente en la industria lo-

cal durante el siguiente aio. Varios son los factores que - 

(ontrihuyen a tal situacin, contndose entre ellos, la de-

caceleracj6n de la producci5n cerealera en varios de los 

países desarrollados; la competencia de los sustitutos sin-

tticos de las fibras duras naturales, en el plano interna-

cional; el desarrollo de tcnicas de embalaje demandantes - 

de menor cantidad de hilo por unidad de volumen de paca em-

pacada; la acumu1acin de fuertes reservas por parte de los 

países productores de fibra, mismos que fueron creados en - 

:i esfuerzo por sostener los altos precios de aquélla por 

la vía del control de la oferta. 

y rente a la caída de la demanda y el crecimiento de la 

cfrta internacional, Cordeciez se ve en la necesidad de ba-

jar sus precios en casi un 50% a fin de mantenerse en el 

cercado internacional, sin lograr con ello incremento en - 

sus ingresos por ventas que compensara el deterioso que ha-
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ha producido la baja de los precios. 

La devalu q cin de 1976 propicio cierto aumento en sus 

n;rsos por ventas de exportación pero con ello tambi gn hu 

bo inflaci6n, aumentando costos internos, de insumos, refac 

cisnes, los cuales dependen del mercado internacional. 

En el mercado nacional Cordemex se topó con dos nuevos 

()bstCulOs, el primero fui el descenso de compras de saque 

ría natural por parte de las paraestatales como Conasupo, 

Inmecaf; descenso que se debi6 a sus altos precios.respec-

to a la sint gtica y el.	:u:dca Lj	.jLsria de st rcs fi 
brcs naturales. 

Como resultado de sto Corde:;exprcpone lo Su]ent:e: 

a) Completar el programa de irodernizaci6n de las desfi-
bradoras. 

b) Trabajar la cordelería sinttica. 

c) Procesar sólidos derivados de jugo de henequn. 

Estos proyectos no se concretaron en acciones, 

A continuaci6n se presentan algunas cifras de la situa 

LI	que prevalecía en esta industria a finales de los se-
tentas

dsminuy6 la superficie d 
de 150,460 has, a 135,000 
disminuyera la producci6n 

baj6 de 117,751	sn a 72, 
por hectrca.

c>:plotaci6n del Leneqin 
has, lo que occsion6 que 
de fibra. 

23 ten, loe red IT	os 

- La producci7bi lo fi7ra	;36 2c /S3 1 g a Y5 FT-. 

De esta manera Cordemex empieza a declinar y ya en. - 

1979 había efradó casi la mitad de las fbricas y despedi-
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do a buena parte de su personal. que no fu(' 	precisar 

en Cu . intO a n:ro. 

Da rante el ;iPo 1981,el dficit decira3o por el Conse 

jo de Administración de la empresa cordelera Cordemex fue - 

de 505.8 millones de pesos. En 1982, se reporte una pérdida 

de cerca de 777.4 millones, en los primeros seis meses del 

afio, equivalente a una prdida de 4'319,000 pesos diarios. 

La administración justifico las causas de estas pérdidas en 

un informe donde se menciona que: "obedece fundamentalmente 

a un aumento de 339.8 millones en gastos financieros, conse 

:uencia de la devaluaci6n del peso mexicano en febrero de - 

este afio y las altas tasas de inters bancario, que afecta-

ron las operaciones de la empresa. Adicionalmente se sefia-

la, que las operaciones de Cordemex se vieron también afec-

t adas por el aumento salarial de emergencia, cuyo impacto - 

Fue de 195 millones en el periodo sefialado" (22) En 1983, 

las prdidas ascienden a 1,800 millones de pesos. 

Es a partir de lo anterior, que la Direcci6n de la em-

presa, implementoun intenso programa de reordenación, de a 

cuerdo al plan nacional, cumpliendo un acuerdo presidencial 

de mayo del 83, que establece "que las entidades paraestata 

is deberán elaborar e implementar programas de incremento 

.e la productividad operativa y saneamiento financiero", al 

parecer, esta situaci6n financiera deficitaria fue corregi-

da, segn declaraciones del Lic. Labastida, Presidente del 

(nsejo de Administraci5n, que mencion5: ":.la empresa lo-

gr6 reducir sus pérdidas en 1984 a 495 millones de pesos, - 

cifra que representa, s6lo una tercera parte de la de 1982. 

s an por primera vez en muchos afios.. Cordemex opera vir 
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tuahuente en punto de equilibrio". (23) 

Lo expresado por el Presidente del Consejo, lo ratifi-

c6 el Director, Lic. Menéndez, en su informe del período e-

nero-junio de 1984: "Durante el primer semestre de 19849 

Cordemex fue capaz, por primera vez en más de diez aiios, de 

cubrir con recursos autogenerados, la totalidad de sus cos-

tos y gastos de operacín, incluyendo los financieros. El 

e quilibrio econ6mico se alcanz6 mediante ventas totales de 

37,593 toneladas con valor de 4,229 millones de pesos, sien 

lo los costos y gastos de operac:i6n de 4,217 millomes. De 

edo que mientraslos ingresos por ventas crecieron un 66%, 

a operación se encareció s6lo un 49%, en relacin con el 

mismo periodo del aiío anterior. Para lograr ésto, se vencie 

ron algunas circunstancias desfavorables, como la baja de - 

17% en la 'captaci6n de henequén, que apenas llegó a las 

2 !i 3 O00 ton; el desplome del mercado colchonero nacional; la 

aja del 10% en los precios internacionales, debido a la so 

bre oferta existente y parcialmente atenuada por el desliza 

l:ta del peso frente al dflar. . ." (24) 

Sin embarco, el Director, Lic. Menndez, sea16 que a 

pe-;nr de este esfuerzo para la reordenación de la empresa, 

existen "los factores adversos de origen externo, que ejer-

ceran una fuerte presi6n negativa contra nuestros resulta-

dos en los meses venideros." (25) 

Las ventas de productos manufacturados por Cordemex - 

1<I-:-¡de 1975 hasta 1984, se pueden observar en el cuadro No.3, 

datos muy significativos para entender el porqu& la econo-

mía de Cordemex ha venido a menos y la importancia del merca 
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do internacional en el desarrollo de esta empresa. 

CUADRO No. 3

VENTAS DE CORDEMEX 

AÑO MLRCADO 

NACIONAL
MERCADO 

INTERNACIONAL TOTAL 

1975 31,399 tan. -	30,164 ton. b1,563 ton. 

1976 46,239 tan. 68,765 ton. 115,004 ten. 

1977 23,399 ton. 64,463 ton. 87,862 tan. 

1978 29,357 ton. 60,215 ton. 89$72 tan. 

199 31,608 ton. 64,160 tan. 85,768 ten. 

1980 22,355 ton. 31,5144 tan. 53,88 ton. 

1981 31,327 ton. 40,134 tan. 71,461 ton. 

1982 27,549 tan. 33,535 tan. 610084 ten. 

1983(estirnada) 38,000 tan. 

Fuente: Informes de gobierno de	1981	y	1982.

Es a partir del 16 de agosto de 1984, día en que el go-

1 'rno federal, entrega la Presidencia del Consejo de Adminis 

Lraci6n de Cordemex al Gobernador del Estado, Sr, Victor Cer-

vera Pacheco, que la empresa mencionada pasa a depender del 

Cobierno del Estado, siguiendo el Programa de Reordenación He 

ntquenera, que el Presidente de la Re11ica, Rprcl-6 en v.ivo 

del mismo año en la ciudad de Nrida. 

La reordenación, intenta el cumplirnic.nl o	t 

OS fundamentales: 

1. Elevar el nivel de 'vida de la pob1. iTn 1 

sobre bases de eficiencia product fv a, '.vor 



cía en el empleo y ampliación de servicios sociales. 

2. Iniciar transformaciones estructurales en toda la ca 

dena p r oductiva de la agroindustria henequenera, pa-

ra crear bases sanas- y duraderas que garanticen el - 

bienestar de los campesinos henequeneros directamen-

te asociados a la actividad. 

3. impulsar la vocaci6n productiva de los campesinos he 

riequeneros mediante el fortalecimiento y la dernocra-

tizacin de sus organizaciones sociales y la apertu-

a de espacios inst itucionales, para que participen 

las decisiones Fobre el desarrollo de su agroin-

d:stria", (26) 

En esta forma la empresa CORDEMEX pasa a la adminsjtra 

n especial, aunque requiera de apoyo del Gobierno Fede-

ral.

En resumen el mercado mundial de las fibras duras atra 

veza por dos problemas fundamentales: el paulatino deseen-



'o en el consumo, de 765 mil ton-. , que se vendieron en 1970 

a 470 mil ton. en 1984, que representa una disminuci6n 

el 40% y la competencia de las fibras sintticas que aumen 

ta en forma constante. 

Según un informe de la FAO (Organizaci6n de las Nacio-

:s Unidas para la Agricultura y la Alirnentaci6n) '... to-

dos los paises consumidores registraron fuertes contraccio-

nes en el consumo de fibras duras, los Estsdos Unidos redu-

jeron su consumo de 170 mil tan, a 90 mil ton. , y la Cornni 

dad Econmica Europea de 180 mil ton. a 72 mil ton. por l: 

que el declive de la demanda de las fibras duras es notor 
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pues éstas son sustituidas por las fibras sintticas y por 

los avances tecnol6gicos que prescinden de estos materia-

les. Por el contrario la demanda de fibras sinttieas ha au 

mentado consid erablemente En 1970 el consumo de hilos a-

grcolas de polipropileno era de 26 1 700 toneladas en la ac-

tualidad, la demanda mundial asciende a 217,300 ton. (27) 

siendo Brasil el único país productor de esta fibra sintti 

se distribuye internacionalmente. 

Por todo lo anterior es claro que el futuro se presenta 

'Íil para la producción del henequén, su industrializa-

y tehjn para su c':ireroiazacn. 
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LA CONSTRUcCION D. LA INVESTICAcION 

En este apartado se presenta la construcci6n de la in

-vestigacin sobre el proceso de producci6n capitalista que 

predomina en nuestra sociedad e influye en la salud de los 

1 roaj adores. 

En términos teórico metodol6gico se pretende el anli-

sis del proceso de producción a través de dos procesos, que 

sé encuentran íntimamente relacionados y determinados por - 

Li organizaci6n de la producción, donde el trabado y el pro 

cucto de ese trabajo pertenecen al capitalista, ya que el o 

rero no es propietario de los medios de producción. 

Desde este punto oe vista el proceso de trabajo no es 

ue el consumo ce la riercanca, fuerza de trabajo, la - 

cual es comprada por el capitalista y que sin embargo solc 

1.JC(e consumir si se le suman los medios de producción. 

Tomando en cuenta esto, es por lo que se pretende def 

dir crno se deteriora esta fuerza de trabajo despus de un 

eterminado p eríodo de vida laboral en la industria fabril 

Y cubi es su repercusi5n en el proceso de salud-enfermedad 

do los obreros é:•:puestos. 

al cual nos avocaremos, es conocer la reperc.usi6n a nivel 

de la salud de los trabajadores, después de un determinado 

periodo oe exposici5n al trabajo en la industria cordelera, 

utilizando para ello los indicadores epiderniolgicoscomo 
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son la n6rb±lidadyIa accidentabiljdad. 

Es ya un hecho conocido el caroter social del proceso 

salud-enfermedad que se manifiesta empricanente de modo - 

:s claro en un grupo de individuos, que en cada uno de - 

ellos, puesto que 'a nivel de grupo se comparten condicio-

nes semejantes, como es la de vender su fuerza de trabajo 

ccrp o mercancía, y no ser dueios de ]os medios de producci6n. 

La clase obrera no es un todo homogneo, puesto que - 

(Iej)efldiendo del lugar que ocupa en el proceso productivo, 

resenta diferencias por grupos o sectores ya cue enfrentan 

íurinas de trabajo diferentes entre sí  an dentro de un - 

irismo proceso, segri las características propias de la acti 

rdad laboral que realizan, estas c.aracterstjcas influyen 

ira que se manifieste el proceso de salud-enfermedad de di 

virs5 maneras. 

T dent jfjcar los daños que ocasiona el proceso de traba 

Jo en la salud de los trabajadores . 'es complejo, si tomamos 

en cuenta que la inayora de las enfermedades actuales pre-

sentan causas múltiples que se refuerzan unas a otras. Por 

lo cual no es fácil identificar estas causas, ni tampoco tO 

dos los factores que intervienen para su prevenci6n, ya que 

la patología que se presenta en los trabajadores no es solo 

la causada por agentes biol6gicos precisos, sijo tambien la 

que tiene como origen la organizaci6n del trabajo que inclu 

ye el ritmo, la intensidad, la distribuci5n de cargas -rota 

ci6n de turnos, tiempo extra, cambios de puesto, tipos de - 

contratacj5n etc. 

Algunas de las enfermedades ocasionadas por estos facto 
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res pueden presentar cursos lentos e insidiosos como las en 

ferinedades del corazE,n, las relacionadas con el estrés y las 

que se han llamado enfermedades sociales como el alcoholi.-

ro, taba quismo y drogadicci6n. 

Debido a la complejidad del problema se proyect6 un es-

tuoio que ilustre la relacibn planteada y es en este sentido 

que se propone identificar el perfil de norbiiidad de los 

trabnj adores que laboran en la empresa cordelera. 

Fi

leS. tr;L.ers 

de Ja industria cordelera respecto a su.morbilidad; situa-

ci6n que se encuentra directamente relacionada con el puesto 

que desempeñan en el trabajo s y el tiempo de permanencia en 

dicho puesto. 

O1IJ iTT Vos 

Para el logro de esta hipótesis se elaboraron los si-

uienres objetivos: 

a) Reconstruir el proceso de trabajo en una de las f-
bricas de Cordemex, que nos permitirá identificar 
las condiciones de riesgo para la salud de los traba 
adores expuestos. 

Identificar y analizar el perfil de salud-enfermedad 
de los trabajadores de la Tndustria Cordelera, con 
especial infasis en los accidentes laborales y las 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 

b)
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LA POl.AcJ QN A 

Fi total de tra, 

diferentes fábricas de la Industria Cordelera en el momento 

Le la investigacion fueron ¿,368, se incluyó en este grupo 

a trabajadores directamente relacionados con los medios de 

iroducci6nasi como a los trabajadores encargados de su man 

l animiento, se hizo esto,por considerar que comparten condi 

de riesgo para la salud. 

los 2,368 obreros se seleccion6 a los que tenían co 

Taimo 10 aos o más de antiguedad laborando en la empre 

sa y fueron 2066, ésto se hizo por considerar de que ya se 

reconoce que se requiere un determinado periodo de exposi-

ci6n para que se presenten o manifiesten con mayor claridad 

j as enfermedades relacionadas con el trabajo, no sucede lo 

ijmo con los accidentes de trabajo, ya que en éstos la - 

ap.arici6n es brusca y obvia. 

A partir de esta selección, se procedió a sacar la 

:uestra de estudio, lo que se hizo a partir de la fórau]a es 

ndstica utiU znda para est-jdcs corpIe os*. 

Fandurang V. Sukhatme.. leona de encuestas por muestreo 

on aplicación p.49 tomado de Rojas Soriano, gua para rea 

izi- nvestianHçnps So(ln]ç	FNAt I98. 
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En esta fEruia St 

te, CliSt j tuveníjo tenerr( 

N= (1.6)	(.4) 

(	lE)	. E))

9b)	(.4)	_! 

(.10)	(.6) 

oiv	\= 182, cee rcpreseet6 el 8. S del total d 

trabajadores con 10 años o. rns de antiguedad laboral, por lo 

que para obtener una muestra representativa de los trabajado 

res de las diferentes fábricas, se procedió a extraer la pro 

:cEn ::r:cice;ce por f.E rica, re::-eio: (	er Luaciro	) 
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TRABAJADORES INULUIDOS EN LA NUESTRA POR FABRICA 

FRJCA

 

TRABAJADORES CON 10 AÑos	NUMERO DE TRA 
O MAS DE ANTIGUEDAD.	BAJADORES DE 

LA MUESTRA. 

FiEltros 76 7 

ayapan 113 

Lourdes 131 1.1 

T.petes 369 32 

Telas 673 60 

Jarcias 704 62

LL;TAL	j	2u66	 82 

FUENTE: Elaboracj6n de los autores con base en el directo-

rio de obreros por fábrica de la Industria Cordele 

rs. 

Al tener la proporci6n de los trabajadores incluidos - 

en la muestra, se procedi6 a su seleccin 

Resumiendo tenemos: 

a).- se consiguió a través de la empresa el directorio 

de obreros por fábrica. 

se procedi5 a excluir a los trabajadores con me-

nos de 10 aios de antiguedad laboral en la empre-

sa.	-
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c).- se le dio un numero a los trabajadores que queda-

ron y se seleccionó la muestra con ayuda de una - 

tabla de números aleatorios. 

Por lo que cabe aclarar que en el diseño de la muestra 

de	idiç	un	etreo	:tit:n	ifhdo. 

Íent(	ce	f::'r:-ci 

T ;:j; fu itee de iufui &('j	requcrids pna chener los 

.te flercrios para el logro de los objetivos fueron: 

e empresa CordemexS.A 

En un primer acercamiento se realizaron entrevis-

tas con el personal administrativo de la empresa 

euienes nos Permitieron el acceso a las diferen-

tes fábricas, y nos proporcionaron el listado de 

los trabajadores que nos permitib la selecci6n de 

la muestra de estudio. 

Por lo cue despu.s de ecno	el funcionaiinto de 1s 

y considerando que comparten algunos procesos labo 

r,les y de organización del trabajo, que utilizan la misma 

:uateria prima y que la diferencia fundamental radica en los 

t Y odctos terminales procedimos a estudiar una de ellas en 

(jetalle, seleccionando la fabrica 'Hilos y Jarcias", por 

contar con el mayor nmnero de trabajadores y la mayor produc 

cian, para realizar la reconstruccin del proceso de trabajo 

se utiliza una guía de ohservaci6n. 

b).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (LN.S.S.) 
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En el 1MSS se le hizo una entrevista al jefe del depar 

tanento de Medicina del Trabajo, que nos permiti6 identifi-

car la vis-16n del instituto sobre la causalidad de los acci 

'cr.es y enfermedades de trabajo. 

A partir de contar con el numero de filiaci6n de los 

trLajadores que quedaron incluidos en la muestra se proce-

16 a la bisqueda de sus expedientes en el Departamento de 

'dicina del Trabajo, donde buscó el registro de los acci-

dentes y enfermedades de trabajo de los últimos 10 afos, si 

ti.aci5n c--ue no se pudo realizar en virtud de que solamente 

cnían en el Departamento lo ocurrido en los i j lt i mos 4 aos 

(198-'-1985), lo que se trarirrjb i 5 a un formato de registro. 

La otra fuente de inforrnacj5n en el IMSS fuE el expe-

-Lote clínico de los trabajadores seleccionados, que se en 

ntrahan en los archivos cifnicos de las diferentes clíni-

cas, ya que los derechohabientes del instituto se dividen - 

segun el lugar donde viven. 

Fn los expedietites clínicos se busc6 la patología re-

portada en los últimos 10 afios (de 1915 a 1985) lo cual se 

registre en una guía previamente construida, la cual se des 

cribe en el siguiente apartado. 

'lizoesta revisi6n en el IMSS, porque arnhas fuentes 

e cc:piementaron para darnos los elementos que nos permi-

in identificar el perfil de salud-enfermedad de los traba-

de la Industria Ccrdei cm. 

-)



LOS INSTRUMENrOS 

GUlA DE ENTREVISTA AL JtFE DEL DEPARTAM ENTO DE MEDICINA DEL 

TLABAJO DEL 1 .1.S.S. 

son los	rob-ras de salud :s 11 rf--CL i.nres entre

los trabajadores afiliados, de la empresa CORDEMEX? 

2.- ¿5ay registro de las enfermedades que padecen estos tra 

bajadores? 

-	
al (es) se considera (n) la(s)	uas) ¿e cOtos pro

c::as de salud en los trabajadores de Cordemex? 

¿Hay  relaci6n entre accidentes y enfermedades - 

que padecen estos trabajadores con la antiguedad en su 

trabajo? 

5.- ¿Que tipo de accidentes son más frecuentes en estos tra 

bajad ores?	 - 

E-. - Que parte del cuerpo es la más afectada? 

1.- ¿Cual es la causa mis frecuente por la que ocurren los 

accidentes de trabajo? 

8.- ¿Cuales son las causas por las que se efectuan los ac-

tos inseguros? 

- La frecuencia con la que suceden los accidentes guarda 

alguna relación con el tieicpo que el trabajador tiene 

en su puesto? 

10.- Con respecto a las enfermedades llamadas psicosomii-

cas con ¿que frecuencia se presentan en los trabajado-

L.-
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res en general?. 

.Cua1 es la frecuencia de estas enfermedades en los tra 

aciores de la industria Cordelera. 

dan cursos sobre corno prevenir los accidentes del 

rajo? ¿A quienes? 

¿	comisiones mixtas de higiene v seguridad en la in-

dustria mencionada? 

14.- ¿Que medidas indicaría para prevenir tanto accidentes 

e trabajo como enfermedades profesionales a los traba 
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III. 

CElA DE REGISTRO DE LA FORMA NT-1 (AVISO PARA CALIFICAR PRO 

SABLE RIESGO DE TRABAJO) DE LA JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE 

>1EDC NA EFL TRABAJO DEL 1 .M. S.S, 

1.- Nombre coinpieto. 

2.- N 2 de f1iocin. 

J. — T)irecc5n. 

Jbrica. 

- OcupaciB al	cidert-e. 

.- Antiguedj en Ja Ocupacin. 

.acjOna1. 

R. - 1o:IC[c dc la enfeedad. 
9.- Fecha del accidente de trabajo. 

0.- Lugar donde ocurrio el accidente. 

Descripci6n del área, donde ocurrio el accidente o la en 
fe rmed ad. 

12.-	apacidad. 

-	:te del cuerpo 1esjc:do. 

Especifique. 

15.- ATr!erit6 el pase a especialista, 

lb.- ¿Cual?. 

17.- Requirio cirugia de algún tipo. 

I?L- Indernñizacj5fr..
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II 

GUIA DE RFCTSTo DE LOS FXE1ENTES CLT\1(:OS TIF L T,M.S.S. 

1. -de fi1ici5i1. 

2. Nombre cümpleto. 

5. Estado civil. 

E. PUeStO de trabajo actual. 

7. Consult6 en los ultimos i meses: Sí	No-

8 - C:J fue el diagn5stico. 

es registradas por aparatos y	tenas: 

a) Aparato gastrointestinal. 

b) Sistema musculoesque1tico. 

e) Sistema respiratorio. 

d) Sistema nervioso. 

e) Aparato genitourinario. 

f) oftálmico. 

g) Otico. 

b) Dermico	(piel y faneras) 

ICI .	Ttt:cciones cuirrgicas. 

1	.
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DE	EN LA INDUSTRIA CORDELERA 

1I OS y	ICAS 

1: ali-
 d e ra-

tajo de una de las fabricas poniendo nfasis en su organi-

::aci6n y dvisj5n de trabajo. 

	

f CC	 i-ai-	:1:;	.s fric:as	c:jarLdIi ca-

racterstjcaç comunes como son: la materia prima que es la 

fibra de henequén las primeras fases del proceso de traba 

(peinado, estirado e hilado), las condiciones generales 

trabajo, las características de los trabajadores corde-

cros, Condiciones de trabajo semejantes, así como la limi 

ci6n de recursos y tiemp o, por lo que se selecciur.6 una 

los criterios que se tomaron en consideracj6n para 

la seleccj6n de la fábrica fui que en el momento del traba 

o, tenía el mayor numero de trabajadores mayor produe---

5n, disponibilidad por parte de los administrativos de

facilitar €i acceso al interior de la fábrica y poder ob--



ervar el proceso de trabajo, lo que nos permiti6 su re---

t i c c fn 

	

Lcr cc cci-	as	as cc. ccntcs con mediciones 

ci n::hiente de trabajo lo oue fue una.limitacj5n sin

crhargo por observacj5n con apoyo de una guía se obtuvo con 

Lrta precisj5n la inforrnacjn necesaria para reconstruir



rl :r	rc de tro1rjo. 

tie las rac.rersticas de la fLri ca elegida tene 

nos, que es la de mayor producci6n, cuenta con un total de 

790 trabajadores de los cuales 60 pertenecen al área de 

fícina administrativa' y 730 son obreros que laboran en 3 

t:rnos, el primero de las 6 hrs. a 14 hrs. y el segundo de 

14 a 22 hrs, esto sucede en forma alterna, as5 el trabaja-

dor que labora una semana en el primer turno, la siguiente 

ribora el segundo turno, este horario solo se modifica 

ando el trabajador queda en un turno fijo, lo que ocurre 

pocas ocasiones ya que tiene que existir un acuerdo pre 

vio entre los trabajadores que laboran diferente turno pe-

ro en el mismo puesto. Existe un tercer turno llamado pre-

tivo que labora de rni grcoies a domingo de 22:30 hrs. a
:30 hrs. y tiene como funci5n limpiar y dar mantenimiento 

a las ffíquins. 

L:crante la jornada el trabajador tiene un descanso 

¿e 30 minutos, período durante el cual ingiee sus alimen-

tos, algunos obreros no utilizan su tiempo de descanso y 

trabajan de corrido para poder terminar su cuota de produc 

:riamentado. 

Fota fbrica se encuentra ubicada al sur del comple-

jo industrial Cordernex, con una extensi6n aproximada de 54 

netros de ancho, con una altura aproximada de 200 metros 

de largo y con 7 metros de altura, son naves industriales 

construidas con blokes prefabricados y columnas de concre-
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to, se observa en el recinto laboral un sistema de tuberia 

en el techo que tiene como funci6n absorver el tano, este 

sistema solo funciona en un departamento En el aire se 

perciben olores producidos por el al q uitrán diesel y hene- 

:un, elementos químicos que se combinan y/o enrarecen el 

aire, aunado a esto se observa el polvo (tamo) que dificul 

ta la visi6n y la respiración, este material en el aire au 

relaci6n al p roducto suc se esta 

, los hilos var - an sen su uso en tomatero, comer 

c:al, haler tine y bincer, en las jarcias se producen ma-

Cjas, rafia, cor-yuc, meny ends y marino, cada tipo de 

: educto re querirá diferente tipo de emulsi6n con diferen-

te e	-H;-d de c:eite. 

LI gerente de esta fhrica nos dice que la capacidad 

instalada* es de 60u toneladas a la semana, esto varia, 

por ejemplo esta semana se esta trabajando con 350 tonela-

das porque dependen de la di sponibilidad de la fibra, aun-

que refiere que siempre hay mayor demanda del producto en 

el mercado que lo que se puede producir. 

* Se hicieron a distinciones seon la capacidad: 

a) nstalada de la empresa seria el IOUZ de la produc--.. 

el on. 

h) Leal se toma en cuenta las COndi j eg de exportaci6n 
y el tipo de mercado.



o	aija a toca r acioad los trabajadores 

il- ': cin 2 a 3 Irquinas situacin que cambia cuandó dismi 

nuye la producción, donde el trabajador puede tener la res 

ponsabilidad de atender solo una mcuina, en los períodos 

de incremento de fibra se le puede solicitar a los trabaja 

ores que realicen tiempo extra, que consiste en prolongar 

a jornada 4 horas más y aumentar el número de trabajado--

s eventuales, por el contrario cuando disminu y e la fibra 

T1T ?fO C- t0'. 

jiusos diarios o sea un total de $15,000 por semana 

ce 40 horas, hay que seialar que el día que no se labora 

por falta de materia prima solo se le paga el salario a 

s trabajadores fijos o de base y a los supernumerarios, 

e son aquellos trabajadores que son contratados cuando 

f.-os salen de -v acacíones o tienen incapacidad medica. 

da el rea de trabajo hay supervisores que inspeo--

ue el obrero cumpla con sus funciones y cuota de 

producci5n evitando las prdidas de tiempo, estos supervi-

sores dependen de un superintendente que tiene autoridad 

1 turno vespertino encioen	del oerente. 

os tra2jadore s ouc. ntnn con doleodos sindicales; 

general que es el de fábrica y que tiene represen-

antes por departanen0 
1 los cuales ayudan a resolver pro-

Plenas de los obreros como son: permisos, faltas, incapaci 

dad y problemas individuales, cabe mencionar que todos los



t :bajadores cuentan con las prestaciones de ley como son 

:t]r]c	etc. 
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EL PROCESO DE TRAbAJO 

Es necesario mencionar que los riesgos para la salud 

de los trabajadores se encuentra en cada uno de los elemen 

tos del proceso de trabajo, incluye esto el objeto de tra-

bajo, los instrumentos, ambiente de trabajo, fuerza de tra 

ha g o, la orç':nzc	y d5.n d 

El	uUc	J• e	U 
U.;: L a fhrica en pacas con un peso aproximado de 

180 kg c/u (estas pacas provienen de las d esfibradoras que 

generalmente se encuentran en el área rural, donde fueron 

. e leccionadas según su longitud y limpieza) esta fibra por 

u naturaleza; así como por el tratamiento que reciben, re 

?ulta altamente alergizante y productora de partícula fi-

nas de fibra que forman el tamo y que se desprende durante 

su	acejo. 

l.cs :udi.:s	e ....	c:	::	c	grndcs di--

:inUcnes, como son los de la secci6n de peinado, hilado 

donde tienen como objetivo peinar y adelgazar la fibra, lo 

cie se logra al pasar la fibra entre 2 cadenas de peines 

cje giran a diferentes velocidades desenredando la fibra, 

ouinas e stiradoras que prolongan el largo de la fibra 

Usta 10 veces su tamaño normal; y mecheros que forman me-

chas para su uti lizacj5n en las hiladoras las cuales le da 

ran la torci5n necesaria para formar los hilos, los cuales 

se forman de un conjunto de fibras de henequén, estos hi-
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1C	3Ofl tYaçlar dos a la	c - :dn de ac.-;do, donde se ci--

lindrean, crucetean, bolean, bobinan, trozan, redinan y 

arrollan, para posterior traslado a la última transforma— 

ci6n que se realiza en las arcieras, aordcnadoras y cala 

brotes. 

Se oherv6 que en general las mouinas no poseen pro 

Ltctores o guardás, tainbjn son mu y ruidosas en mayor pro-

porci6n las hiladoras, en el aire se percibe en forma im---

portante el polvo formado por partículas de henequén o ta-

o predominando su concentracn en la seccj6n de cepi- 
lado hay v entilacjn insuficiente la cual solo se da ír 

n:rt .p 

.u[itC en las ccnchn.-ç dnrc  
1acin deficiente se observa que los trabajadores usan pa-

Teacates o pafiuelos a nivel de boca y nariz, para proteger 

e de ruido usan tapones o los suplen con rollitos de pa— 

;oI sanitario, se observa que algunos obreros trabajan des 

.alsos y con el torso desnudo lo que nos explican lo hacen 

rcrque hay mucho calor lo aue hace insoportable la ropa, 

la rnayoria de los trabajadores poseen navajas que les per-

r.Jc-n cortar la fibra para	emp atarla ?osttrçm-mep	en da-
,.....	-.,...-.-	:..1	- ......... 

umo elementos de organizaci6n y divl g i5n de trabajo
ncrvamos que ha y Supervisin por are as y que los trabaja

dures tienen una cuota de producción Que cumplir, hay con-



trol de calidad del producto, lo que es más cuando 5ste es 
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para el mercado de e:portaci6n, las tareas iue se realizan 

n mon6tonas, simples e individualizadas, es claro para 

1 trabajador que existe una situaci6n permanente de ries-

:o de accidentabilidad lo que pensamos puede manifestarse 

r enferirn edrl e rs i CCOmatic2s. 
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A	ct licc	ic c 

rr secciones así como las actividades que desarrollan 

p or puesto de trabajo:

o. de TrzJauores 

1)	rto dc pr	Adc:1]ado	]er.tuo 2o.turno 

eJ:)cionista 1 1 

arreador 3 3 

Azador 5 5 

ScLjpn	 :cjhjdor 4 

Jaador 4 4 

Apilador 4 4 

eza 3 

iI*ion1sta 4 

Cadejero 8 8 

Recibidor 8 

Reparador 4 4 
cic:-.	p::do	Comodin 8 

Lubricador 4 4 

Limpiador de máquinas 4 4 

Limpieza 4 4 

FT!palnador 2 2

istraaor	 6 

-echerista	6	6 
Seccíbn éstjrado_ 
res. Comodin	3	3 

Estirador	4	4 
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Secc	T	j 1 icrn 

Liiupieza de itquina 2 2 

Lubri: ;dor 2 2 

Cuberos 3 3 

Hilador 16 lb 

Pegarnechas 8 

Pesador 6 6 

Ayudante del pesador 4 4 

Bobinador 4 4 

1. 

)	 (IC icabado	Ier.turno	2o.turno 

cordonadores 

r.ultiples. 10 10 

Fuzadores 14 14 

oIeros	(0 husos) 15 15 

Cilindreros 14 14 

ambrayeros 3 3 

tedinadores 2 2 

Cruceteros 2 2 

Tusador de bolas 1 1 

csadores i 3 

Crrenderos ¿ 2 

Lubricadores 2 2 

Reparadores 2 2 

Carreteros 2 2
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3)	:,rr	ntC	:IC	arcido	le r tno 2o. t 

Liic

 

¡e re	he r i zc'nta.! E lb 

iarciero vertical U 12 

IRrcjero colabrote 3 

Jarciero Siuzra 1 

Tarciero Menipgen 1 - 

Acordonadores 4 - 

Ayudante de jarciera 
:ieningen. 1 1 

Arroliador 2 2 

cordonador banco 13 13 

ngomador 2 2 

« orretelero, 1 1 

arreador de bobinas 1 1 

( , arreador de produc-
tos terminales. 1 1 

Lubricador 2 2 

Barrendero 3 3 

Hrparador 3 3 

4) Departacnto de :paques y despac1os. 

Enfardelador 2	2 

:rcador de pasos 1	 1 

Curtidor 2	1 

ceptor de producto 
terminado. 2	1 

Pesador de producto 
terminado. J	2 

Montacargwsta 2	1
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T(\ tEL TLD1C - 

La actividad de los trabajadores se realiza general-

:itIc He	pie con un	ritmo . y	cuota de _prQ-_. 

i:ci6n deterrninado'las tareas suelen ser sim-



ejes y mon6tonas, así se inicia el proceso cuando llega la 

i.ra en pacas con peso aproximado de 10 kg c/u donde el 

: aSajador la recepciona , clasifica y deonde se trasladan 

al area de cepillado con ayuda de una carretilla, el reco-

rrido es de 10 a 15 m. aproximadamente también se inclina 

Para desatar las trincas de las pacas, arroilandolas para 

vcjer a usarlas.

os	OF. ttLI€ de	L:Itar ]ns :.- iuns 

. : al Lace por manojos, inclinndose al tomarla y celo-

ar1a en una banda donde otro trabajador las sacude y 

ibre, también controla la llave del soliihle de aplicación 

de aceite, esta fibra cepillada forma una pila que el tra 

ajador con puesto de jalador transporta manualmente al 

dren de cadeeras con tvida de un rncLo. 

E.l cadejero es el que toma cadejos de la estiba de 

:ibra cepillada pesandola, ya que cada cadejo debe pesar, 
1 ,400 gr. :; este peso debe registrarse 1680 veces en un 
turno de 8 hs, o sea unos 4 manojos por minuto, actividad 

que se desarrolla de pie con movimiento de inclinación y 

Estos manojos de fibra son recepcionádos por el re-
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ciHor de	riTer	in alrenta al segi.ndc píne 

jrevio pesado de la fibra en Ja báscula y anotaci5n de su 

o es una etiqueta, esto lo hace con ayuda de unos pin-

:os, este trabajador recabe ayuda del comodjn que es el 

e alimenta tambin a los peines, así como vigilar que 

no se formen falsos estirajes y que Ja fibra vaya entre 

los dientes, esta operacn se repite en el segundo, ter-

o peinet 

Pilas peinadas son tr asladadas al área del esti 

len recibe, pesa y balancea los pesos para formar 

cargadas para el siguiente estibador y colocar las mechas 

de alimentaci6n, de cada 10 pilas que recibe saca una,la 

diferencia es que istas maquinas poseen agallas que real¡ 

:n e j e5tji-a	dr(,1 deis 

Las cec1ias i.:s reciben les mecberistas cuya función 
c, c!ocar tambores yacios en los platos de los mecheros, 
t ambores que al ser llenados, los pesan y colocan en el 

Lransporte terrestre para ser trasladados al área de hila 

ores, cuando son vaciados los tambores los retira y vuel 
re a l lenarlos procurando detectar los bollos para reti-

rar y apisonar el material dentro de los tambores, recibe 

.odin. 

Los cuberos reciben los tambores llenos de mechas, 

11:c
necta el transportador y retira manualmente los 

t.
jabores llenos donde se necesiten en las hiladoras es 

res ponsable de dejar libre las cadenas de un transporta--
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errestre a] f	Iizir el turno. 

El hilador opera las hiladoras, vigilando que no se 
enrede la fibra, debe observar cualquier desperfecto y re 

solverlo con ayuda de una navaja ya que es frecuente que 

se enrede la fiba, este trabajador recibe el material 

del pegamechas que es responsable de proveerde material 

a las hiladoras. 

El resultado de las }:ildcras las recibe el pesadcr 

caicn pesa los cilindros vigilando el peso establecido y. 

lo coloca en la parihuela y los amarra, cuentan con un 

ayudante quien le proporciona el material, también recoge 

los cilindros colocandolos en un carreton que son trasla-

'ados al departamento de boleras o cilindreras, el bobina 

dor coloca estos cilindros en un portacarreta de la bobi-

nadora, coloca el cono de madera en el pesador enhila 

forma bobinas de ¿ a 3 carretes, las cuales coloca en el 

tra nsportador gerco. 

En el departamento de acabado el carretero retira 

los carretes llenos de unas máquinas a otras, también re-

coge los carretes y crucetas vacíos y los traslada para 

su llenado. Elacordonador carga bobinas o carretes y en 

la percha de la máquina según necesidades, coloca los ca-

rretes vacíos y los retira cuando se llenan hace empates 

or 'edio de nudos, vigiJa ei hilo de los cordones y tuZa 

do de los mismos,1jro vigila que las bolas tengan 

espe c i ficaciones debidas, retira las bolas de las mqui--
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nas y coloca en carretes material que el tusador de bolas 

toma de la carretilla o de la tornera tusandola para des--

pues colocarla en el transportador Ic5reo. 

El c. liad rro y el canbriyro colocan los carretes 

en sus respectivas máquinas vigilando su funcionamiento ya 

que cuando se revienta el hilo lo empata, retira el carre-

te de la llcuina :e lo deposita en la carretilla. 

ra la máquina de redinar el cilin-- 

Je d la ílltir.a capa al hilo agrícola, le da vista al 

cilindro, utiliza el hilo tusado y despues envía el produc 

to al almacp. 

F lcetcro cohca en la purc a de la n.quiia les 

ca.tretes llenos y tambjTn pone crucetas vacias, las baja 

cuando. alcanza el peso específico, despues lo pone en la 

parihuela (cama portatil o camilla para transportar peso) 

aca el producto denominado cruceta de hilo y cruceta de 

ordon para su posterior envío al alacn. 

En el área de jarciado, el carretelero (de .ta acordo 

n.idora) alimenta con carretes vacíos su máquina y distribu 

ve los carretes llenos con cordon para las jarcias, con 

apoyo del acarreador de bobinas quien por medio de carreti 

Mas transporta los centros de madera, y bobinas a las 

aordonadoras, donde un acordonaç3or coloca en las perchas 

los carretes vados, retirandolos cuando se llenan. 
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Hay diferentes tipos de jarcieros según las mquinas 

que manejan llamándolos horizontal, vertical, calabrote 

enningen, Simrna, quienes vigilan el funcionamiento de sus 

Tspectivas mquinas, empatan cuando es necesario, trasla-

dn el p içdc:to tr:-aado y lo pasan	- 

Ta-shin recibe apoyo del	mador quien pasa todos 

os cilindros y tambores especiales para parafinarlos y 

limpiarlos con el cepillo ¿e tambor. 

les productos ter:Jrodos de los diferentes de-

)Irl. u:cntos son enviados al departamento de empaque y des-
pacho, donde el enfardelador toma el producto, que enfaji-

ITa, enfardela, le coloca sellos impresos en forma manual, 

', :ay un marcador de paños que cuenta con un auxiliar, ambos 

colaboran en pegar etiquetas, el receptor, pesador y monta 

carguista son los trabajadores que clasifican, retiran y 

trasladan lo enfardelado para su posterior distribuci6n. 

En las diferentes secciones se cuenta con personal 

d€ aoo algunos dedicados al mantenimiento y limpieza co-

mo son los barrenderos, recogedores de todo lo que pueda 

servir en otra secci5n y el personal de mantenimiento de 

las maquinarias como son el lubricador, reparador, este 

personal actua durante la jornada matutina y vespertina 

además hay un equipo de mecanicos que trabajan 3 o 4 días 

a la semana por la noche tamhin para el mantenimiento de 

la maquinaria. 

i odas
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\hura re':rcs en un cuadro los diferentes 

ores de riesgo como son. los físicos, mecnicos, qumi-

(OS, bio16icos, fisiol6gicos y sociopsicoIgicos, sea1an 
do los departamentos donde se observan estos riesgós, la 

fc:rrna de eoeraci5n y el do orooi5 c; j L'o pro1e. 
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Vactores de riesgo 

'T S 1 COS	Iemperatcira 
RLÍ1 cias 
Venti.Lacin 
Disposi.cin de Maqu:i 
nana y medidas de 
protecci6n. -..--------.-----*...--------.-.----------

NIECAN1COS	Uso de cuchillo 
Fibra de henequén, 
condiciones de insta 
Lac Ln de la maquina 
rui,

Secci6n del DeptO 

Peinado, cepillado, es tiradores, 

hiladoras, acabado, jarcias y 
mantenimiento.

Forma de generaci6n 

Maquinaria sin medidas depro-

tecci6n o guardas. 
Al cortar la fibra. 
Al efectuar el mantenimiento;

Daño Psico-Biol6gico probable	- 

Irritabilidad 

Alteraciones auditivas. 
Alteraciones cardiovasculares. 

Accidentes d ie trabajo (cortadas, 

contusiones).. 
Heridas cortantes. en extremidades 

superiores. principalmente. 
Dermatitis, 
Varices en extremidades inferiores 

Dermatitis por contacto. 
Vías aéreas superiorés, problemas 
respiratorios. 

Todas las secciones.	Calor ambiental típico delme-

Mayor en cepillado y peinado, hi dio ambiente con escasa venti-
lad oras y acabado.	lacin. 

Funcionamiento de la maquina— 
ria pesada. 

)U1MT(OS	Polvos	.	Cepillado, peinado, estiradores	Contacto permanente con lapiel 
Contacto con sustan- Todas las secciones (mantenimien Adicí6n de sustancias químicas 
cias (iufmicas,	ito y lubricación).	al objeto de trabajo en diferen 

tes fases'del proceso. 

I1 ('Lí)"T('PS Bacterias y hongos
	

En todas, pero principalmente en Manejo de la fibra sin protea-	Micosis dérmicas, infecciones en 
1 e c un 1: 1 e u	f -	ceiiliado, peinado, estiradores.	cicmn.'	 piel y vías aéreas superiores. 
II (le II E fl ' q u 

'(')('ÇÇ Posturas d 	1 rnbnjn 
( ¡Ti c6rnodns) 

Mov unien tos durante 
el trabajo. 

Turnos rotatorios 

esfuerzo visual por 
mal.a iiuminaci6n. 

Turno rotarorio 

Monoton5a y repeti-
tiv:id id de La tarea. 
Atenci 6n sostenida 
Di f:j cu ttad de C011llJfll 

:aci6n por ruido. 
Stress rlo  íd o	n i

ta de iniciativa en 
el t rahai o.

En todas las secciones 

En todas las secciones. 

En todas las secciones. 

En todas las secciones. 

Todas las secciones. 

Todas las secciones. 

Ms en cepillado, 
M5s en hiladoras, 
ci u ci o

Ejecuci6u de las actividades, 
laborales, durante todos los 

turnos de pie. Liniitaci6n de mo 
vimien tos, 

Organizacin del trabajo y divi 
si6ti del mismo. 
Escasa luminosidad. 

Organización del trabajo. 
Tareas mon6tonas y repetitivas. 

Ruido de las mcIuinas 

Tareas rc'netit.i.vas, 

cün traliajuirtores de cordeuuuex, 1986*

trtitabilidad. 

Problemas posturles (dorsalgia y 
lumbalgia) 

Alteraciones, del sueño, gastroin-
testinales relaciones familiares. 

Fatiga fisiolgica y Stress. 

Enfeririedades pSicOSoniticas. hilado, peina-
acabado y jar-



rCJ?\ TI S )L1IÍ;AJO E	A ¡No u S 'iIA UnoL1ItA 

(:ODFi:x 

Para integrar el perfil ce saluo de ios trabajadores 

ce la industria cordelera se reaiiz6 [a revisi5n de los 

expedientes clinicos de la muestra se teccionada que mcm 

ye trabajadores de todas ias fabricas, esta revisi6n se 

realizo en 2 lugares, primero en el departamento de Medi-

cina dei Trabajo del liSS y segundo en el Archivo Clínico 

del Tnstirto. 

Ancra pLescn t ;re::os les resul .cOS del departe:.ento 

(le Yed.icina dei Trabajo, donde cabe aiarar se buscaron 

los antecedentes de accidentes o enfermedades ocurracos 

n los jit1m0s 10 años, pero unicamente se encontraban en 

os archivos lo ocurrido en tos 51timos 4 alas, por io 

que presentaremos lo registrado como accidente o enferme-

dad 	trabajo do¡ per i ado ..90-1d*5. 

LS C vn1erite definir ±o que entenderemos por acci-

fente ce trabajo, para esto citaremos el artículo 474 de 

a ley Federal del Trabajo, que en su párrafo segundo ue-

í[.0 "Accidente de trabajo es toda 1s1n orgnica o per 

rnrbacin funcionai inmediata posterior, o la muerte, pro - 

ducida re p en tinamente en ejercicio o con motivo del traba 

o, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 

resente • Quedan incluidos en la definici5n anterior los 

•'cidenteg q ue se produzcan al trasladarse ei trabajador 

d irectamente de a domiçijjo al lugar dci trnbao y de es



te a aqu11". 

El accidente de trabajo reconocido en la le y , es el 

Punto de partida del análisis de la situaci6n de salud de 

los trabajadores objeto de la investigación, trataremos 

de describir y anljzar la distrjbucjn de los accidentes 

en la industria, lo que nos refleja tan solo una parte de 

lcs daios que sufren en su salud los trabajadores expues-

tos al proceso de trabajo descrito, tanto por el subre--

gístro, como por el no reconocimiento de aquellas enferme 

ddes vincuj ads en su gnes s con el t.rbajo. 

La 1-claci6n trabajoralud desarrollada en capítulos 

anteriores nos hablan de la multicausalidad, incluye esto 

causas directas, e indirectas, y el Instituto Mexicano 

del Seguro Social solo acepta la profesionalidad del acci 

dente cuando establece la relacjn de las causas ambienta 

les y humanas con la lesi6n orgánica producida en forma 

d irecta, rápida, lo que se distingue de la enfermedadpro 

fesional en que a pesar de que también se origina en el 

trabajo, las causas determinantes y coadyucentes obran de 

i:anera permanente y continuada durante un periodo, para 

producir la aiteracin a la salud dci cbr 

La protecci6n actual q ue proporciona el I>SS a los 

trabajadores que sufren accidentes o enfermedades de tra-

bajo son: 

1.— El servicio mgdico curativo. 
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2.- El subsidio o ayuda econ&nica durante el tiempo 

de la incapacidad temporal por el trabajo. 

3.- La indeminizacj5n en la incapacidad permanente y, 

4.- Ayuda econ6mica a la familia en caso de muerte 

del tratajmdor. 

Jav çue :igrcar a lo mnterior la rr:1ilitacin para 

cL tr. ajo Que proporciona el IMSS para lograr la reincor-

poracin del trabajador a sus actividades. 

auca.i c3d cí 1 x i d-n te kh:ie -l;j cer como "mc 
to inse guro" de los obreros por "descuido" o "distracci6n" 

durante la real jzacj5n de sus actividades de trabajo, por 

falta de medidas de seguridad personales. 

Ahora presentaremos, los accidentes ocurridos en la 

industria estudiada, pero buscaremos en la causalidad de 

los accidentes, su relaci6n con el proceso laboral descri-

to, y las condicíon-s de trabajo mencionadas en especial 

las características que determinan el alto índice de acci-

dentabjljdad en esta industria descrjbjendola por regin 

corporal fectada. 

Se observa en el (cuadro No. 1) los accidentes de tra 

bajo cíe l982-195 cada una de las fábricas que integran 

ci complejo industrial Cordemex que se incluyeron en la 

.uestra, el nrnero total de trabajadores que formaron la 

muestra fue de 182, e] u-ro de ti - u]	;dw-es mccdenta---
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TABLA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
DEL 1/ENE182 AL 15/DIC/85 

NUMERO DE OBREROS SUBDIVIDIDOS POR FABRICA 

TOTAL

NUMERO DE NLJYERD DE RCEL&JE1IACCIDENTaS PROMEDIO 
LA MUESTRA

 
ACCIDENTADO DE MUESTRA J''OR FABRICA POR OBRERO 

7 2 28.5
JL	

2	j 
-:-------------

 

lo 55 50.0 II 2,212 
- ____ --

II 2 18.1 2 ¡.0 

32 17 55.1 -37 2.1 

60 18 28.3 22 1.2 

62 33 56.4 61	- 17 

182 77 42.8 ¡35 1.7

TIPO DE 
FAB R 1 CA 

IFIELTROS 

1 IÁY44 

0 u R D E S-1— 

¡TAPETES 

1 SACOS 
Iv 
[TE LAS 

HILOS	-; 
Y 

JARCIAS 

DE MEI NA DEL TRABAJO lMS85 



dos de dicha muestra fue de 77, to que corresponde a un 

42.8% del total estudiado, el ninero total cte accidentes 

en las fábricas estudiadas fue de 135, lo que representa 

un porcentaje de 1.7 accidentes por cada orero estudiado. 

Las t g bricas son: fieltros con L accidentes en 2 obre 

ros con promedio de,l lí Mayapan 11 accidentes en 5 trabaja-

dores, promedio 2.2, Lourdes 2 accidentes en 2 obreros pro 

medio 1, Tapetes 17 accidentes con 37 promedio 2.1, Sacos 

y Telas 18 trabajadores y ¿2 accidentes promedio 1.2, y 

or lltimo Hilos y Jarcias 33 trabajadores y 61 accidentes 

respectivamente con promedio de 1.7 siendo el promedio ge-

neral 1.7 accidentes en 77 trabajadores que representan un 

de la muestra. Se observa que el mayor indice de tra 

bajadores accidentados estuvo en ia frica descrita, en 

el capitulo anterior que fui ia de Hijos y Jarcias con un 

56. 4% de la muestra soleccionacta. 

1n relaci6n a los puestos de trabajo (ver cuadro No, 

2) reportados en los trabajadores accidentados en el nomen 

to del accidente: encontramos el puesto de pnador, e hi-

ador como los más riesgosos c/u de ellos con 11 trabajado 

res accidentados, recordemos que el primer puesto se en----

cuentra expuesto a factores físicos, (temperatura) Oumi--

cos (p6ivos, tamo) Fisio6gicos (postura de trabajo incomo 

das, movimiento repetitivos durante la jornada, monotonía, 

dificultad de comunicación, biol6gicos como son bacterias, 

hongos que tiene la fibra), el segundo puesto que fui el 

de hilador se encuentra expuesto en forma importante al 
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ceícro 2. 

R2L4CION DE PUESTOS DE TRABAJO 
REPORTADOS AL MOMENTO DEL ACCIDENTE 

TO 

PEINADOR 
HILADOR 

TELARISTA 
)FC4NICO 

CEPItJ.ADOR 
ENFARDaADOR 

COSTURERO 
CHECA DOR DE MATERIAL - 

ACOORDONADOR 
CJLINDRERO 

J.ARCJERO 
REPARADOR DE TELAS 
CADEJERO 
TLJSADOR 

SIN REPORTE

1	ZUE T o _ 

iff' 1	[ELECTRICISTA	ii 

JIL!±jrJTJ PERCHEFSTA	JL2 WERADOR  CALANDRIA	L2 lF L _J	_ORIA	JI  IB í JP6ADORT2JL 
LIifLI INI 
]r61r	[VARIOS PUESTOS 

V-2 

1	 J	MONTACARGUISTA	
]j 

l	r T MARCADOR	]	d'JiL 
1

	

RECIBIDORIÍ	II  EN EL	 ¡ 
CEPILLO	___	Jt 

¡T 4	 PEGA MECHAS II --_-. 
[41T	 1 , L JL - HILADORAS	J [ - - ---- r---- 

3JJ4TEJED0 R	
±jL 

hL	CARRETEtERO 1	ii[ 

1
CHOFER

1 

DE 1 M S ----ii



RUIDO que resulta enajenante 3 esto también se encuentra a-

compaado de tareas repet i tivas y las Fencionadas para el 
p e in a d or. 

La distribucj5n de los accidentes ocurridos a lo lar-

go de los diferentes meses del aiio y los diferentes años 

se observa en el cuadro No. 3, hay un incremento por afo 

siendo los reportados en 192=17, en 1983=34, en 1984=38, 

y en 1985=46, se graficaron los accidentes por mes del 

afio, observando en el cuadro 4 mayor numero de accidentes 

en el mes de mayo, con 17 accidentes, le sigue julio con 

16, es necesario cuestionar a que se debió ese incremento, 

mayor presici6n en el registro, ¿incremento de los mismos? 

o podemos encontrar la razón en relaci6n con la disrninu----

ci6n de trabajadores quienes conservando la producci6n, su 

fren incrementos en sus cargos de trabajo asignados, o bus 

car en deterioro de los instrumentos de trabajo, considera 

nos importante incrementar la información en el estudio de 

la n ccídenta'oilidad del trabajo. 

Fn el cuadro No, 5 se o1serva la distribuci6n de los 

días de incapacidad otorgados con motivo de los acciden----

tes, agrupando primero los accidentes oue tuvier6n de 1 a 

15 días de incapacidad, los que ocasionaron de 16 a 30 

días, en el tercer grupo los cue abarcaron de 31 a 60 

días, el cuarto grupo de 61 a 90 días y por ultimo los que 

tuvieron más de 91 días que fueron 5, e1 grupo ms numero-

so fui5 el primero con 62 accidentes, lo que nos habla de 

lesiones que no requirieron nis de 15 dns para permitir 
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DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

DISTRIBUIDA POR MES Y AÑO 

T T L 2 JJLIiL 1984
ENE] 

FES 

MAR

1 

2 

2 

4

4 

3 

- 

4 

5 

4

3 

1 

5 

3

4 

2 

2

II 

7 

7 

.ABR 

MAY 

UUN	
]

5 14 

4 6 17 

3 12 

JUL 2 3 4 7 16 

Aw j 3 5 .6 ¡5 

SEP 

OCT 

NOV	
j 

DICJ

3

1 

3

2 

3411

2 

3

3 7 

10 5

15 

¡ ¡ - 4 

[ TOTAL] 17 38 46 135

TRABAJO. 1 



CLDRO •4 

GRAFICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

PERIODO 82-85 

HTIMENTO QEÇINA DELTRIABAJO)MSS85IJ 
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CU/)f2) 7 

TWLA DE ACCIDENTES POR MES 
PERIODO 82-85 

lSf2U1D, PCR OlAS DE INCAPACIDAD OTORGADOS 

ri^ CAAWAD  
SIN 

ENE

FEBJ3 

LR1

8 2  1 ¡1 

4

1 

2

2 1

r-

7 1 

ABR1 5 4 2 

MIAY 1 O 2 2 3 [17 

LJUNIII 
[ JUL ]

4 4 

¡

¡ 2 i12 

5 3 4 1 2 16 

AGO] 5 3 5 2 15 

lSE:P:] 4 2 7 

1	0CTJ 

LII1i LI1 
TO^AL 

5 2 2 

3

1

[	
10 

jis 

'J±]]ti1[!J
TENTD	4ED ÑA DEL TfAaAJOJMS385JJ 
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la re cuperac j5n e iniciar de nuevo actividades laborales, 

o de que existe todo un sistenia que dificulta prolongar 

la incapacidad y en el que el trabajador es reincorporado 

a la actividad laboral a pesar de no haberse recuperado 

ccnipleta:riente 

En el siguiente cuadro (b) se dividió el total de ac 

cdentes reportados en 2 grupos los ocurridos en el tra-

yecto de la casa del trabajador a la fabrica o viceversa 

y los reconocidos corno Ocurridos en la fábrica durante su 

j rnada laboral, es 16gico encontrar que un 86.6% del 

resgo de accidentes se encuentra en la fábrica, en ida-

ci6n directa a la falta de medidas de seguridad para el 

manejo de los instrumentos de trabajo y/o incapacidad del 

trabajador de reconocer condiciones de riesgo para poder 

así evitarlas, nos informan los trabajadores que ellos se 

quejan de que faltan guarda- s. y protectores en algunas rn 

quinas, pero la gerencia de la fbrica les informa que no 

ay presupuesto y que resulta uy costoso ponerlas y no 

as hasta que sucede un accidente, en ocasiones graves, in 

cluso causando la muerte, cuando se dan las medidas de 

p rotecci5n necesarias, ¿acaso no resulta necesario prote-

er la fuerza de trabajo, tanto como las maquinas e ins-

trumentos de trabajo para que puedan desempear en 5pti--

mas condiciones sus funciones con el mayor rendimiento po 

sible?. 

Según el tipo de daño sufrido reconocido corno acci-

denten o enfermedad de trabajo (cuadro No 7) vernos que 

IFOMB
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TABLA DE ACCIDENTES DE 
PERIODO 82 - 85 

EN LA MUESTRA SELECCIONADA DE 
OCURRIDOS DENTRO O EN TRAYECTO A

TRABAJO 

CORDEMEX 
LA FABRICA 

IIÍIIEt 
EN	TRAYECTO 1 8 13.3 

EN LA	FABRICA :117 &G.6
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precornin6 el trciumatisuo en 99 trabajadores, seguido de 12 

trabajadores que refirieron problemas musculares (lumbal--

gia, dorsalgia), lu trabajadores reportaron problemas of--

Eimicos (cuerpo extra?o en ojo, conjuntivitis) 9 se reco-

nocieron como aermatitis profesional, y solamente en 5 7 tra 

'njadores se reconocieron problemas auditivos relacionados 

con el L r3jo durnn te el :ercdo :ninron;o 1982-1 85. 

Despues de identificar los factores de riesgo de la 

f2bricarnencionada pensamos que hay un subregistro de las 

1-:Percusiones dei trabajo a nivel de la salud, subregistro 

n el cual intervienen diferentes factores, como es ia fal 

ra de biisqueda intencionada del mdico al hacer el- diagns 

tico, la falta de reconocimiento dei propio trabajador de 

no la disminución de la audición no siempre tiene como 

causa el envejecimiento sic, "es la edad, lo que afecta a 

uno", y las dificultades que pone la institucin mdica pa 

ra reconocer el ruido en el trabajo como factor determi-

nante para la disminuci6rrde la agudeza auditiva, e inte-

grar el diagn6stico, lo que resulta tardío, ya que el tra-

bajador debe trasladarse a la ciudad de puebla para este 

estudio, ocasíonandoie riesgos y diffcultades/ se encontró 

un período de 5 años entre la queja del trabajador sobre 

perdida de audicin y el estabiecimiento del diagnosticó 

con inderninizacj5n. 

n el cuadro ( y o. 8) se O triuveron el total de ac--

cintes ocurridos por antiguedad en el puesto de traba-

jo, resultando un 17% con menos de 1 afo, i3.i% de 1 a 5 
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ROLA DE 
STR!8 U/DA

ACCIDENTES 
POR FABRICA Y 

PERIODO

Y ENFERMEDADES 
TIPO DE DAÑO SUFRIDO 

82-85 

J — Traumusmo Muscular OftcImco DermoJcj AuditivosM 

2] 

MAYA PAN 7 2

_

211 OLOURDES I 1

211 

ES1[7 

Jr4

3 

n

SACOS 

OS
5 1 2 22 

ILHOS 
Y 

JARCL&S
48 5 

12HOJLiJ 

6 2 1 61 EiiJi;=
PDEMEDJC4DEL TRABiJc. IMSS 
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afios, 19% de 6 a 10, 32% de 11 a 20 anos, 4.4% os de 20 

afios y 13% no tenian este registro, lo que se observa es 

que no hay una relación entre el tiempo en el puesto y 

el accidente ocurrido sino por el contrario en el grupo 

de los 11 a 20 años de antiguedad en el puesto en ellos 

ocurrieron el mayor número de accidentes ¿porque se da 

esto? exceso de confianza del trabajador, faltan medids 

de seguridad para los medios de trabajo, o será la dismi 

nuci5n de capacidades físicas. 

}rta i:.	Tt	•coc::;r roo cel roo	;o cc 

la entrevista al jefe del departamento de medicina del 

trabajo del IMSS, sobre si la frecuencia de los acciden-

tes tiene alguna relacin con el tiempo de trabajo en 

roe puesto, nos menciono- que si la hay, y que además hay 

otros factores que intervienen en el accidente, corno es 

que se accidentan más los que tienen menor salario, los 

oue tienen hijos, en las primeras y ultimas horas de la 

jornada, los lunes y los viernes ya que se relaciona con 

o1 descanso sic "por abuso del recreo, al empezar a tra-

toajar sufren más riesgos y los fines de semana, los vier 

oes ya estan cansados y es por esto que tienen más acci-

dentes" además nos informa que el trabajo que desempea 

el obrero es muy rutinario lo que origina fatiga física 

y mental, lo que unido . a los factores de ambiente y de 

aspecto psicosomático condicionan que se produzca el ac-

caíl rote. 

Peconoce que son importantes los factores culturales 

en la situacin de salud del trabajador. Nos informa que



TABLA DE ANTIGUEDAD EN EL TRABAJO 
DISTRIBUIDA POR OBRERO ACCIDENTADO 

RCiEN 

menos del	j ÍI 1 1IIIII 23  17.0 I'i_ 
LL 26__

192 

U A 20

6

32.5 

más de 20 4.4 

¡8__[____ --sin registro

_
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Cordemex es la empresa que en la regin tiene mayor numero 

de riesgos, y otro probiema que afecta, es que el Sindica-

to de Trabajadores logra una conquista importante al conse 

guir que se pague el riesgo, pero no piensa en prevenir, 

ni de que se iiaa provnci6n. 

En la distribucjn de la parte corporal afectada por 

el accidente o enfermedad del trabajo vemos que predomina-

ron con un 45X los ocurridos en dedos de manos de las ex— 

tremidades', 11% en pierna y tobillo (en la mayoría por ac 

ciclentes de trnsito), los ortejos un 8% y el cuerpo extra 

fio en ojo un b.6, lo que nos dicen estos datos es de la 

urgente necesidad de buscar los medios de prevención para 

incidir on su c.-uUc:id ver 'ro No. 9). 

La i odenjzj(ftn obrera; se ncne:t ra legislada, es 

en el departamento de medicina del trabajo donde se reali-

za esto, por lo que los accidentes reconocidos como del 

trabajo pueden generar tres tipos oc incapacidades. 

1.- La incapacidad temporal. 

2.- La incapacidad parcial permanente. 

3.- La incapacidad permanente total. 

* Dato que corresponde con el reportado por el IMSS para 

los t rabajadores de la regi6n. 
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COAQLY 9. 

TABLA DE LESIONES 
DISTRIBUIDA POR PARTE CORPORAL AFECTADA 

PARTE CORPORAL] NO.__ 

DEDOS MANO DERECHA J	3 2	
]	

2 3. 7 ] 

DEDOS MANO ISQU!ERDA 	 29	 21. 4 

ANTEBRAZO	 6	 4
INCLUYE CODO 

DO INCLUYE=

	
3 JHrII 

ESPALDA JLI1LIIII 
TORAX ANTERIOR	 4L 2. 9 

L	
POLITRAUMATMO L	

'	iL	.	J 
CAD

 

ETJL	LJ 
PIERNA Y

 

ORJOS	 f " iL - 

CUERPO EXTR4ÑO (ojo)

3. 

1Li 

LCORTIP4TIA(oidO) i L ____ 1P 
DERMATITiS j4 JLL 

L rDEPA_

 

TOTALES	 1j3 
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1) La primera surge cuando el trabajador sufre unac 

cidente de trabajo y no tiene ninguna secuela o Jimitacin 

funcional. 

¿) La segunda se origina cuando hay secuela o disiñi-

nuci6n de ias funciones oel individuo clespues del acciden-

te, pero que no ie impide laborar y genera una incapacidad 

parcial permanente. 

a) La incapacidad total permanente se da en ios ca-

sos ese los resultados de la Jesin impiden el trabajo. 

.Así hay 2 tipos de pagos por indeminizaci6n, cuando 

es menor dei 157. el trabajador recibe un pago global del 

salario diario multiplicado por 5 años, si el pago de la in 

derninizacin es ms de	solo se le 
da 

al trabajador 

una pensión que cobra de por vida y que es proporcional al 

salario que perciba el dÇa de la lesión que puede ir del 

15% al 100%. 

n cuanto les accdenLos de traojo, los an	trado 

res de la fbrica los tienen catalogados corno pura "maña" 

para no trabajar y si coerar. 

Nos informan que los accidentes se incrementan en se-

raen santa, o en cualquier fiesta del ano, en cambio en el 

mes de diciembre, no hay accidentes, porque se les paga 

sus prestaciones, corno aguinaldo utilidades, primas domi- 

nicales, seguro social, ahorro, no nay taltistas.



Para el registro de estos pagos existe una norma mar-

cada por la ley, por ejemplo, los dedos de las manos corno 

una falange del meñique genera %, el anular 2Z, el pui--

gar 5% etc, io que nos demuestra esto, es que las partes 

del cuerpo tienen un precio lo que traducido en el caso 

ie nos ocupa generó cte los 135 acciuentes reportados, 

que 30 de ellos lo que representa que en 22.2% recibieron 

p3go pr	drninizacn (ver cnJro No. 10). 

Se observa que 2b obreros, recibieron inde:ri1nizacin 

;¡al permanente que abarc6 del 2 al iS% y solamente  2 

r :ibajadores tuvieron índerninizacin del 34% por diagns-

tico de cortipata bilateral, trauma acustico cr6nico, 

uno de ellos después de ¿O años de trabajo y habiendo cte-

sempeñado puesto de: desatador de paca, peinador y cepi--

llador con pérdida de 50 de ia capacidad auditiva, repor 

ta el IMSS "50 decibeles en el área de trabajo", el otro 

trabajador indeminizado también con antigtlectad de 10 años 

en la empresa y despues de 4 años de reportar aciifenos se 

le diagn5stico cortipata bilateral con pérdida del 407, 

los puestos que ha desempeñado son: híiador (5 años) pei-

nador 15 aios el ruído reportado en el área de trabajo se 

u e':pedLnte 'ii	de 78 deci:rs". 

La influencia del ruido en el trabajo es variada ya 

se ha comprobado que el exceso cte ruído disminuye la pro-
ducci6n, y este exceso ocasiona fatiga industrial y en 

] n(]i re, c ta .;;iuehos ;]rc i dcatcs ce t u-! Laj o (pincp 89) 
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CL)AOQO 

TABLA DE INDEMINIZACIONES RECIBIDAS 
DISTRIBUIDA POR OBRERO ACCIDENTADO. 

PORCENTAJE] 

L200 III 
[72 0- o

- 

lilIJ 
ITç±Ti:1 

66	1 

DE 135 ACCIDENTES REPORTADOS, 30 RECIBIERON 
!NDEMINIZAC!ON, LO QUE REPRESENTA UN 22.2 % 

LL9 LfARTAMENrO DE_ MEDICINA DEL TRABAJO. Mgs 
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Se reconoce que la e>:posicin dei trabajador a un am-

hfente ruidoso con intensivades por encima de 80 decibeles 

pLede provocar despues de la exposición ms o menos prolon 

g&a, transtornos audi ti-vos como hipoacusias por trauma 

acstico. 

Los fects F 3 tOJ] res del ruido son de varios tipos, 
pden presentarse a nivel de la uisminuci6n de la audi---

c:n, que aparece en forma general, puede ser transitorio 

o irreversible, el trabajador puede no percatarse porque 

ul deficit puede ser solo para tonos mis altos, pero 
do el el dficit se agrava, ci individuo no escuchará la -voz 
n	i;ida y prcseiitr5 zuul-ios. 

Se fla c omprobado que a 15 dr iEn ls 6 :r.s se 
tos ¿isniinucj5n del calibre de ios vasos arteriates; con 

el ciempo se pueden manifestar calambres, hormigueos, dolo 
res musculares alteraciones cardiacs La exposici5j-, pro---

iongada al ruido puede causar aumento del diámetro pupi-----

lar, io que ocasiona dificultad para percibir reLieves y 

fatiga la Vista. 

1 rsiro es	d	r;cfl(Ir	J::e:o de la acidez gfs

trica, io cual, favorece la aparíci6n de 51ceras, a nivei 

psíquico puede generar irritabilidad, agresavicad, modifi-

caciones dei sueño, neurosis. 

lo e	do last	flc	JioLi	de las leoiones re-



portadas reconocidas en relaci6n al trabajo que desernpean 
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los trabajadores, pero por consicerar que hay un subregis 

tro, acudimos a la revisi6n de i.os expedientes c1nicos 
de la 

muestra seleccionada en ia bfisquecia de repercusio-

I]eS en la salud en ocasin o con motivo del trabajo. 
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MORJtIL1DAD EN TRABÁ.JADORFS DE LA INDUSTRIA HENEQUENERA 

Es a partir de considerar el expediente clínico de los 

trJ)cjadores seleccionados que pertenecían a las diferentes 

fábricas como fuente de información sobre la morbilidad, 

jior la que se realizó la revisión de los mismos. 

Se observaron algunos inconvenientes en el registro 

cono fue, primero la localización de los expedientes, ya 

que éstos se encontraban en las diferentes clínicas, otro 

inconveniente fue el que estos expedientes estuvieran in-

completos e ilegibles, sin embargo considerarnos que por ley 

todos los trabajadores se encontraban afiliados al JMSS y 

por lo tanto, utilizamos esta fuente de información como 

riedio para aproximarnos al conocimiento sobre el perfil de 

salud de los trabajadores. 

El instrumento que se utilizó para recabar la infor-

ninción de los expedientes clínicos fue un formato de regis-

tro por aparatos y sistemas afectados, lo cual nos permite 

el acercamiento a la morbilidad, la integración de estos 

(latos junto con la accidentabilidad y el proceso de trabajo 

se realiza en el apartado de conclusiones. 

Se identificaron los padecimientos ocurridos en los 

f]t.i:ios 10 años buscando precisar si estos problemas tenían 

larga evolución y ver si los padecimientos habían persis-

tido a lo largo de estos años o se haban anexado nuevos 
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CUADRO No. 11 

Distribución de la morbilidad por aparatos y sistemas en los 

expedientes cl jnjcos de 182 obreros de la Industria Cordele-

ra ( 1975-1985). 

Ti po de Morbilidad No. de diagnósticos. 

lúsculoesgueléticas  177 

- Respiratorias 107 

Gastrointestinales 106 

Derrnatolóicos 72 

Oftálmicos

- 

61 

Neurológicos 60 

Urológicos 55 

Auditivos	/ 40 

Drogas 30 

xtecIcntes no	loc1izaos 44

a La morbi dad se rcp te en diferentes períodos en el 

mismo trabajador. 

Fuente: LxpFi entes c1rticos de] JMSS; Mr ida, Yucatn. 
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problemas d e salud. 

De los 182 trabajadores seleccionados, se localizaron 

expedientes clínicos de 138, lo que representó un 75.8%, 

quedando 24.2 sin localizar. 

Entre los primeros resultados , ver cuadro No. 11 ob-

servamos que la patología que predominó fue la musculoes-

quelótica con 177 diagnosticos y la respiratoria con 107, 

cabe aclarar que se registró como otro diagnóstico cuando 

ste se repite en diferentes períodos en el mismo trabaja-

(100.

Hubo 106 diagn6stcos de patología gastrointestinal, 

72 de problemas derrnatológicos, 61 con diagnósticos oftl-

rucos, 60 neurológicos, 55 urológicos, 40 auditivos, 30 

reportaron diagnósticos de consumo drogras y 44 expedientes 

no se localizaron. 

Ahora presentaremos los diagnósticos registrados por 

aratos y sistemas, así la patología mósculoesquelética 

se dividió en 2 grandes grupos: el primero corresponde a 

problemas como lumbalgias, mialgias, artritis, bursitis y 

Li segundo grupo a los traumatismos, ya sea en extremida-

les superiores e inferiores o en cabeza y tronco, así como 

]()S poi	ratrr.0ti zados. 

Observando el cuadro No. 12, llama la atención el pro-
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CUADRO No. 12 

UTAGNOSTIeOS RECISTKADOS EN EL SISiEN 

MI3 SCULOESQUILEJ1CO EN 182 OBREROS DE 

LA INDUSTRIA CORDLLERA ( 1975 - 198 ). 

IJIACNOSTTftOS No. 

LUHBALGIA 67 37 

AS 39 21 

IS 

L

3 1 17 

BURSITTIS 6 3 

EXTREMIDADES SUPERIORES' 92 51 

EXTREMIDADES INFERIORE b9 38 

CABEZA Y TRONCO 6 31 

PRULTIRAUMMISMO lb 9 

EXPEDIENTE NO LOCALIZA- 
DO. 44 24

FUENTE: Expedientes clínicos del TMSS ?i grida, Yucatán. 
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blema de lumbalgia con 67 diagnósticos, lo que representa 

un 37% de la muestra seleccionada, las mialgias un 21%, ar-

tritis 17%, Bursitis 3%, los traumatismos reportados fueron 

e]. 51% en extremidades superiores, el 38% en las extremida-

des inferiores, el 31% en cabeza y tronco, el 9% sufrió po-

iidtismo 

Resulta necesario mencionar que en 10 expedientes de 

trbajadores que tenían el diagnóstico de lurnbalgia, tain-

Lión se les tenía catalogados como 'SIMULADOR", esto señala 

la duda del módico ante la queja del trabajador del referi -

do dolor. Esta situación resulta importante al reconstruir 

el proceso de trabajo, va que es notoria su relación con 

l trabajo, así podemos mencionar que el diagnóstico de 

umbalgia encuentra su explicación con la posición que se 

adopta en el desempeño del trabajo, en el cual la mayoría 

de las veces se realiza de pie, así como el tener que le-

vantar o jalar cargas pesadas como son las pilas de hene-

5 liria afítiçi(rr :nr': ii;	e las c, Jj raccnrs. 

os diagnósticos recabados de traumatismo en extremi-

lades superiores corresponden en su importancia a los datos 

rogistrados en el departamento de Medicina del Trabajo, 

dc:d• ocupan tan bón primeros 1 ires. 

La patología res:. imatcria reportada se agrupó según 

el órea afectada, ésto es, de vías respiratorias altas y 

vías respiratorias bajas.
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Es claro ver en el cuadro No. 13 que las vías respira-

ti s altas son las más afectadas y que en el 43% predomi-

nó el diagnóstico de faringitis, en el 33% faringoamigda-

litis, en 23% virosis, el 17% rinitis y 3% sinusitis, en 

vas respiratorias bajas se reportaron bronquitis en el 9% 

y neumoconiosis en el 4%, tuberculosis pulmonar en el 2% 

V	 er 

El ambiente descrito en el capítulo sobre el proceso 

de trabajo, nos habla de polvo con partículas de fibra dis-

ersa en el medio, ventilación insuficiente, cambios brus-

os de temperatura, situaciones que condicionan procesos 

inflamatorios irritativos crónicos en vías respiratorias, 

iiias en el érea de peinado y cepillado, a pesar de que el 

rsona1 médico del IMSS no comparte la idea de vincular 

tos problemas de vías respiratorias con el ambiente de 

trabajo, ya que nos informaron que el tamo (partículas de 

Eenequén), no penetra al organismo y por lo consiguiente 

no producen problemas en pulmones, los resultados de la in-

vestigación nos hablan de que si' hay problemas en vías res-

piratorias, predominando según los expedientes del IMSS, 

la patología a nivel de vías respiratorias altas en espe-

cal las mucosas, que son las que filtran el aire con el 

Limo

Recordemos que las afecciones pulmonares originadas 

: ) a rticulas de polvo se denominan en forma genérica neu-

moconiosis, así "El trabajador expuesto a un ambiente con-

taminado con polvos corre el riesgo de adquirir neumoconio-

sis, lo que dependeré de las características de dicho me-
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CUADRO No. 13 

Diagnstcos registrados en ias íEpirtorias 

nitas y  

Diagn6sticos en	No.	-F 
Vías Respiratorias ALTAS. 

Faringitis 78 43 

Faringoarnigdalitis 60 33 

Virosis 41 23 

Rinitis 31 17 

Sinusitis 5 3 

Vías respiratorias BAJAS 

Bronquitis 17 9 

Neurnoconosjs 7 4 

T.B.P. 3 2 

Asma 2 1

Fue je e: Fxed i nrtee ci incc' s eJ 11SS 
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Jo,	e	s del ogente (p l' o) y ress :ee la individual" 

(IMSS guía para el estudio y reconocimiento de las enfer- 

oedades hrcncouimnnares de trabajo, i°S.	D.F.) 

Es en este Cc::exto que se puede cenerar como ries-

:.dL trabajo, la probabilidad q ue tiene el trabajador ex-

puesto a la inhalación de polvos inorgónicos y por lo tanto 

de adquirir enfermedades en un tiempo determinado, por lo 

que sería importante realizar estudios específicos con apo-

o de laboratorio a los trabajadores expuestos en un am-

ortculas de fibra de henequén. 

[as afecciones gastrointestinales reportadas en los 

ILHadores, ver cuadro No. 14, fueron enteritis en un 36% 

;rasitosjs en un 23% 9 gastritis en un 21%, colon irritable 

patología perianal en un 11%, cirrosis y hepatitis 

n un l%se observa que esta patología tiene relación con 

[as condiciones de vida, lo que se refleja en el perfil 

l . idemiOlóico del grupo y que se encuentra determinado por 

el lnprcso y CO] Jc:icnes de:.ieoiiJnto. 

Tus enfermedades de la piel, ver cuadro No. 15, ocupan 

eJ cuarto lugar, siendo la dermatitis el 31% de estos diag-

n6sticos y la neurodermatitis el 8% es claro que la piel 

es el órgano de choque, expuesto por su situación a múlti-

Tes factores ambientales, factores que pueden figurar Como 

eusa determinante, predisponente o coadyuvante de gin 

cantidad de dermatosis, en el caso que nos ocupa es la fi-

bra de henequén junto con substancias que se utilizan para 
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CARO No. 14 

FAT U TTA GASTRI TUSTINAL DE 18 2 105AJADORES

DE LA 1 ED 'HR JA CC:RDLJ ERA. 

P ATOLOCIA No. 

Enteritis 66 36 

Para g jtosjs  --	4 

 39

23 

2 

- 

1astritjs 

61on irritable 38 21 

Patología Perianal 20 11 

Pirrosls,	T1atjfis. 12 1

puente: L	:	iin;c,de! TES.. L:1da, Y::iíir. 
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CADPO No. 15 

o :i TI;LATOLOGiCA DE 182 TRABAJADORES 

1P J. TNDTSTRIA COPE.EPA. 

T 	L O G 1 A No. 

DERMATITIS 1	56 31 

EURODERMATITI5 ] 5 8 - 

TIA

-

9 5 

>ucosjs 9 5 

VITILIGO

-

 3 2 

FCSEMA CRONICO 3 2 

HONILIA 3 2 

IODERMITIS 2 1 

ECIA 2 1 

PEDICULOSIs 1 .5 

ACNE 1 .5 

PSORIASIS	-	- 1 .5

Puente: Expedientes c1nicos del IMSS. 

Erida, Yictn. 
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facilitar su manejo y tratamiento en un combinado químico 

formado por anilina, aceite desinfectante, asfalto, suavi-

zante y alquitrán, lo que tiene relación directa con el 

trabajo. Otros problemas dermatológicos reportados fueron: 

vitíligo, tiña, piodemit, ronijia, pedicu1ojs y psoria-

Ia pacología ofL1mica reportada, ver cuadro No. 16 

fue la conjuntivitis en un 24%, cuerpo extraño en ojo en 

in 51%, defecto de refracción 4%, pterigión 4% y daarcosto-

ia en 5%, los probles oculares como la conjuntivitis re-

lejan alteración de los ojos por vía externa relacionada 

con el medio ambiente, vale la pena comentar que los proble 

:ias oculares responden a múltiples formas de agresión como 

on polvos, vapores, gases, tambión es importante el iden-

tificar la capacidad visual y la reducción ocular, ya que 

puc-: críucir al incremento de la accidentabilidad. 

os problemas neuropsicológicos reportados los podemos 

en dos grandes grupos, ver cuadro No. 17, el prime-

ro abarca el área neurológica con padecimiento como la neu-

ritis en un 14%, la cefalea en el 10%, neuropatía alcohóli-

ca en el 17. y parálisis facial en el .5%. Los padecimientos 

que pertenecen al área de la psicopatología como la neuro-

sis en un 23%, alcoholismo en el 16%, psicosis en el 17., 

3epresi6n en un .5%, consumo de tabaco en un 2% y a expen-

oas de marihuana en el .5%. 

Hay 2 problemas que- sobresalen corno son la neurosis 
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CUADRO	16 

A LO7 A OFTÁLMICA JE 182 TRABAJADORES

DE LA INDUSTRIA CORDELFJA 

PATOLOGIA	 No. 

CONJUNTIVITIS	 -	44	 1	24 

CUERPO EXTRAÑO EN ojo	 O	 5 

HiN: Expedientes clínicos del L'1SS. 

crH, Y1ICir:r1,
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'.	1 7 

-:s	u-JC	T)E	.2 TP3RES 

DF LA	flISiPJA CLFLLRA. 

rPA T 0 L 0 (G 1 A No.  

A REA NE[ÍROLOCICA

 25 14 EURJTIS   

CEFALEA 18 10 

[.'-\-E"I',ROPATIA ALCOHOLICA 2 1 

ARALJSIS FACIAL 1	.5 

PS ICOPATOLOCIA

42 23 
NEUROSIS 

ALCOHOLISMO 29 16 

PSICOSIS 2 1 

TABACO

JENTE: FNpedientes clínicos del INSS. 

Y
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cn	l 2	Lcl sLoen L n 16 2i. prohle:;ias que consd-

rumas existen en mayor proporción que la reportada, ya 

u partir de entrevistas realizadas a los trabajadores dc 

78 de ellos el 67% refirió consumir bebidas alcohólicas ca-

Ja 7 días y el 71% opina que el alcoholismo es un problema 

de salud aunque no lo visuuliza para ó1 mismo, ya que sólo 

vu para sus coi:pañeros de trabajo. 

fu entrevista con los administradores de la fábrica 

un que han comprobo que los primeros días de la se-

na laboral principairnsnte los lunes, existe un alto n-

o de ausentismo, opinión que coincide con la de los módi-

cos del departamento de Medicina del Trabajo del IMSS, 

uienes señalan que esto resulta en buena proporción a los 

stragos que hace el abuso del alcohol., esfragos que inclu- 

en problemas de desintegración familiar, insatisfacción, 

frustación, por lo que pensamos que existe la necesidad de 

Identificar este problema y de investigar sus causas y ca-

cOn el fin dr	nrr :rHIIus d 

LOS	padecij:iient4 uroióçi COS	co leCtados, ver	cuadro 
J,	fueron	cistitis y	litiasis	con un	12% cada	una, 

ros	padecimientos	CO CL nor	proporción fueron uretritis, 

nuitis,	hematuria,	etc.,	afecciones que no las relaciona-
::Ics	directamente	con	el trabajo,	sin embargo, no olvidamos 
cine el	riñón	es una vía de eliminación	de tóxicos que sue-
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:f	UROLCU J(	1i	: 

LATTRJ (iUULLH. 

PATOLOGIA No. 

k-1,STITTS 2 

LLITIASIS
_12Í 

URETRITIS 8 4 

()RQVJTIS 7 4 - 

IHEMATURIA 4 2 

PiELONEFRJTIS 3 2 

UPROSTATT TIS  3 2 

L
OLICOSPflJA 2 1 

BALANITIS -	J •5 ____

.5 
ONTtSIOUFJE	 J 1

F'TT: Expedientes del IMSS. 

irldn, Yu.;'jn,	xico. 
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CUADRO No. 19 

Al CCJONE AUDITIVAS DE 182 TRABAJADORES

DE LA TJDUTPTA CClFF FRA 

PATOLOGIA

F32

No. -

 18 

VERTIGO
2 

CORTIPATIA	
1	 1 

T0NDFCFJNÍ j	2 

Néric]a, Yucatán, i:xico. 
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He adeci::ii entos udjLvos reportados, ver cuadro No. 

19, fueron otalgias en el 18%, hipoacusia en el 5%, seguido 

de vértigo, cortipata y tapón de cerúmen , si relacionamos 

estos padecimientos con las condiciones del ambiente fabril 

donde se percibe ruido por arriba de 80 decibeles, mas en 

algunas áreas como hiladores, cabe aclarar que no se contó 

con los medios técnicos para hacer esta medición, sin en-

Purgo, por simple percepción creemos que este ambiente des-

pués de una exposición prolongada, causa trastornos audi-

ivos como hipoacusia anaucusia o pérdida de audición por 

Trauma acústico, consideramos que hay unscbrere'21strode ec 

tipo de problemas, por lo que habrá que iniciarlo, realizar 

el diagn6sticb de patología otológica y prevenir daños 

irTevcrH1 rs o ctc ni v-: 

LA SAI LS -SNFLHDAD Y FLLL vTi5O HWAL 

Hcbajadores de la industria cordelera lo podemos hacer-

después de describir el proceso de trabajo donde existe una 

división y organización del trabajo, con tareas monótons 

Y rutinarias con malas condiciones n p l:ientriles en especial 

rui do y polvo que desprende la fiLe:. 

Fetos elementos CnT eideca::ios que resultan importantes
Tute con las condiciones de organización del trabajo y que

muestran el origen de enfermedades que Lcece descrito y que 

-117-



c. ar :an clac in con el traba-Jo. 

Ahora podemos stablecer la patoloia relacionada con 

el train en la r	r:nte forma. 

1).- Jvtía :Í1JLOC pioc-eada amr el t.abajc inclu-

ve esto los traumatismos reportados como accidentes 

de trabajo y reconocidos por el IMSS y las enfermeda-

des como lumba1gias dermatitis, cortipatía y conjunti-

tis que estabi cen daños sufri dro dnr.rae la reali-

2).- fermedades relacionadas con el proceso laboral y que 

rcluye enfermedades que no se reconocen por el IMSS, 

'mo originadas por el trabajo, corno lumbalgias, mial-

ias, patología de vías respiratorias altas y que se 

reportan como enfermedades generales, así - como las 

Pronquitis y neumoconiosis de vías respiratorias bajas, 

las, cuales asociamos al ambiente de polvo (tamo), 

otros padecimientos como cefalea y neurosis y los re-

portados corno otalgias, otitis, hipoacusias, d.irecaa-

e rei;.r''	;v-'is Con ruido. 

Pecunocomos que existirAn entre las enfer:nedades algu-

iue no se pueden atribuir como causa del trabajo, pero 

es posible pensar en ellas al reconocer las características 

del proceso laboral, por lo que tampoco las podrarnos expl 

car como ajenas al trabajo. 
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Si est Jecemcs cuól cs el riesgo de tener enfermeda-

des relacionadas con el trabajo en la Industria Cordelera, 

en especial el órea fabril, necesariamente pensaremos que 

la proporción es mayor de la reportada como riesgo profe-

sional según la clasificación del IMSS en accidentes y en-

ermedades profesionales, por lo que pese a nuestras limita 

iones de origen conceptual y práctico para conformar el 

perfil de salud de este grupo de trabajadores, conider;iaos 

hay un	jbrrntr0 n ü.Hns	LriT.ent es. 
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tra cordelera de Mgrida Yucatán, lugar donde es muy ior 

tante. Sin embargo también se analiza el desarrollo de 

proceso de trabajo y como se manifiesta éste en el capita-

lismo, se señala el desarrollo de ésta indistria desde el 

punto de vista hisrrico presentando algunas de sus carac-

teristjcas. Tambjn nos hemos dado a la tarea de describir 

a fuerza de trabajo, así como sus condiciones de seguri--

d industrial. Esto nos lleva a identificar su perfil ¿e 

:-alud a través del reconocimiento de los accidentes y en— 

rcecnncs r'e :retan 

[en	t 	CUCC:cs	-]f	i	CLjLtU	j 
]isís de la indistrja cordelera, por el contrario esta in-

formacin resulta una aproximaci6n y plantea que estudiar 

Ja industria cordelera es una tarea compleja ya que exis--

en niltiples factores de orden econ6mico, político, so— 

cial, cultural por lo que resulta necesario hacer ns es— 

tudios interdisciplinarios que va yan precisando los

cee conforman esta in&istria. 

Es claro cue ja econornfa de esta iedstria ha venido 

ncc y se puede entender el analizar las ventas de los 

eltimos años, ya que los paises consumidores han sufrido 

fuertes contracciones en el consumo de fibras duras, por 

diferentes razones tambj gn es claro que la produccin de 

-'po-



fibra de hene q ugn que en el estado ha disminuido llegando 

nc1uso a importar fibra de Brasil para poder industrial¡

	

Lar r	ccmpromisos del mercado. 

Sin	baro los resultados hist5ricos de esta indus 

c encuentran en quienes han vivido las diferentes 

etapas il grnense estas de auge y recesión, es en ellos don 

dL se manifiestan los daos sufridos por el proceso labo-

ral el cual tiene como prioridad la producción antes que 

aJd de les tr-'-ç 

dad lo que repercute en que no puede escoger en que con-

dciones va a trabajar ni los riesgos que pueda tener en 

arbiente, ni las condiciones, ni máquinas con las que

v¿I a	 va	 1	iLaJ. 

s (aro que a fujn de Lrafajo es una vercnca 

y como tal sufre deterioro, y que el desgaste físico se 

rroduce poco a poco iaanifestandose en diferentes formas 

ya sea por lesi6n directa en los accidentes o por las m1 

tiples enfermedades derivadas del ambiente físico de la 

C 7	ra: 

La divisi6n del trabajo diversificó los riesgos pa-

ra la salud del obrero y es claro que el trabajo mon6tono 

parcializado automatizado, especializado hace que 51 no 

comprenda el papel que juega en el proceso productivo y 

desconosca su papel como productor de bienes y de ricueza 
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1	 1	L:	 r	1 

intre	:5 c:1on	 :cs resultan i:por 

tantes los accidentes y enfermedades reconocidos por el 

ll1SS, donde se oberva un incremento de la tasa de acciden 

:or lO p trabajadores includos en la nuestra en Ja si ---- 

icnte forna.

DE A(:Ci!	TESPUi APO 

TASA POR 1(10 

93 

1983	 18.6 

194	 20.8 

198 

ri:	 Hi	trü del 

lDD.	ida, Yurallt:.	c. 

bsto nos Paula Ce la urgente necesidad de prever. ir, 

re crear inters de las diferentes disciplinas para un 

anlisis crítico de este problema, que identifique sus 

causas tanto los aspectos mec gnicos como los de tipo psi-

o 16 191 co llámense,	1rs-i-r, rit:re, int	idad de 

o entre otros. 

Lncontramos ta:b:j	u(t u - Ed c e rc	irairI 

l las de predominio de vias resiratorias altas, 

portantes en el perfil patol6gico de la irorbi.lidad de 

los obreros, 4 ayuereca1car quesegnei criterio mdi 

ro del INSS §ste no reconoce que estas enfermedades sean 
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dtras enferedades importantes son las derivadas del 

o reproductivo que encuentran su explicaci6n en las 

Ja J	J	t	L -s	.-	1-ja 

ae	o ro:acia:r la an t idu -dad en e] 

sto de trabajo en el momento del accidente con la pro--

:orciri de ellos,	lo que demostr6 que la mayor proporción 

encuentra en aquel-los individuos que tenían de 11	a 20 

en	e-se	puesto, cuando sucedio el accidente,	seguido da 

que	tenían de 6 a 10 aflos lo que nos habla de que no 

es la inexperiencia en el trabajo o en el puesto lo que se 

iTa un factor importante en la causalidad del accidente, 

no cue deben de existir otros factores que habría que 

i dentificar que ocacionan este incremento en esos períodos 

de antiguedad, hay que recordar que uno de los criterios 

de selecci6n de la muestra fui el tener como mínimo 10 

aos	de	ntru p iJ3d	cT:-e	c1rrn n	la	irJn.

Ja r1açi 6n diferencial de los traba J adc:res de la in 

cordelera respecto a su morbilidad por el puesto 

Te trabajo result6 difícil de comprobar, sin embargo TE- Ja-

cionando los datos de reconstruccin dei proceso de traba-

jo y los resultados de accidentabjljdad y morLi1dad, se 

i dentificaron los riesgos por factores físicos, mecriJecs, 

a:flicos, LclJ-	Je(j	y sociopsi COI sice. 

En relación a la )iip5tesjs planteada se legró,* par--
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te e idct j f.j eL el prfi 1 do enfer.eda 'j de 

Lste grupo y queda demostrado en forma clara que el traba 

jo que se realiza en la indistrja cordelera (rea fabril) 

roduce repercusiones en la salud de los trabajadores co-

sa que no podemos ignorar \•-	CC le edr jo Hiscar 

o que se IIdFI fice La en ai.ounos pre1 :emas que afc 

en es siguientes aparatos y sistemas, el muscu.Loesquele 

tico, respiratorios, drmicc, nervioso, auditivo y del or 

Ha de enferaedades pSicoso:tjcas se incluyen la irrita-

la cefalea, el al c e lio 1 niro,	a	ires1s. 

_is 

En los proxlTnos estudios habrá que hacer una bsoue 

da orientada a problemas detectados y de presici6n de in-

ferl:ac-j ¿5n 

a) decanisnos de cene y açH H c'nt col \reH 'rS n del 
ruido. 

dreaciLn de icrs	 í-a clHyn-
Oria. 

) Detectar las Jesiones de los trabajadores expues 

tos al ruido como las neurcvcgetativas cardio--
VTCC U1Z]Y etc. 

Promover el recenoci3l:ento por parte del trabajador 

afectado y del médico nue trabaja en la empresa de los 

1 fl / 
--



j-rtS QU	refIjo	a	a salud. 

foraaciri de trdansnIDs intrdiscipiinarics o 

'isciplinarios sobre seguridad industrial que prcauevar 

cr:F	dc: 

tarar a la fLrci5n de los adicos en gueraT, 

• ycres elementos sobre medicina del trabajo, para que en 

tienda la integraci6n entre el preceer de Lrbaio y ia 

de 

)eras qc	te Lralajc despierte la inauietud 

,1 otros profesionales vinculados a la salud, T°0 PEYIP] ta 

J	 (:(•	(j'(
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