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INTRODUCCION. 

trabajo tiene como propósito el efecto de la reconversión 
medad de los trabajadores y la premisa de que el proceso industrial está 
determinado, en un sentido 1, por las características de modeio de 
acumulación y la reestructuración productiva del país. 

trabajo parte del supuesto la reestructuración económ ¡ca y la industrial están 
modificando los perfiles la población trabajadora, lo se en la existencia de 
un perfil de salud los heterogéneo, que tiende a la condicionado a su 
vez por las proceso de procesos producti
vos. 

trata pues, la revisión de al 
conocimiento de concretas de dicho dentro marco 
económico y V'-''-''''-''' de la industria y de la textil, bajo el 
supuesto de que los las ramas de 
económica, presentan una ascendente en la y la gravedad de los 
trabajo. 

El objeto de estudio y su dentro de la j'vledicina 

De acuerdo con , la Medicina Social, más que una o una disciplina, es una corriente 
de pensamiento, ya articulado saberes y prácticas se encuentran en constante 
transformación. fundamental plantea que 

biológicos. Desde esta se 
encuentra características 
número los la 
existencia 

en sus campos, ha concentrado la producción, y ha sido uno ejes 
en donde se ha concentrado la temática asimismo, la epidem sido una 
especie de de entrada de las ciencias al campo teórico de la salud. este sentido, 
el campo la relación salud-trabajo y salud los trabajadores ha interés, 
aportando manera importante a la interrogantes y de teóricas y 
metodológicas y demostrando formas concretas de articulación del saber y la práctica médico-social. 

te lema ha sido abordado desde dí aproximación. De su ieSn teórica 
de la sal no sólo 

S<  Telld"lICías de la !>{"díeílla Social en América Latilla< 1'1 ',unl:n;w MI/lidia! de Medici/la Social. 1989, p.5. 

Es en las dos cuando se realiza un mayor por desarrollar 
y el pensamiento en el campo de la la problemática 
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metodológicos del gran 
durante la década han enriquecido el conocimiento 

En la mayoría investigaciones citadas, el proceso de trabajo se constituido en la 
central de explicación causal, y frecuentemente, en las fases ¡icativas dicho concepto se ha 
limitado al laboral, lo cual plantea un reto en la búsqueda de las o 

de aproximación que sean suceptib 
esta búsqueda, la teórica adoptada en esta 

3 como objeto la 
de trabajo y acumulación de capital, la premisa 

una relación y particular entre cambios introducidos en el proceso de 
taylorismo y el fordismo y los cambios afectan a la capital en la 

resultado 
los perfiles 
cuales 
modelos 

es posible la salud de los trabajadores de manera 
condiciones de producción, productividad y consumo, y explicar los 
morbilidad y mortalidad, a partir de los sucedidos en estos 

tres las que adoptan 
de 

como 
cambios en 

los 
diferentes 

Los 
la base 

introducidos por el taylorismo y el fordismo, en 
la cual descansan las transformaciones la mayoría 

capitalistas. el caso de México, la reestructuración productiva tan pregonada, es el 
ha recibido el unto de acciones frente a la 
el cambio bases sobre las 
en general la estructura productiva 

El este 

En suma, a partir de este trabajo se pretende: a) identificar la ini1uencia del modelo de 
acumulación y de la reestructuración productiva, en la reconversión de trabajo 
específicos y su expresión en la de los trabaj en dichos a partir de laV,",',.;JV'-'. 

observación e interpretación del comportamiento de la y distribución accidentes 
trabajo y sus consecuencias; identificar análisis que puedan 

futuros el tema y información servir para la 
de hipótesis futuro. 

Consideraciones metodológicas generales. 

que para una respuesta inicial y orientadora ai problema plantea la influencia 
de la reconversión productiva en el perfil de salud, ramas de actividad ¡ca constituyen 
un de aproximación teórico-metodológica para diferentes cambios 

el proceso modernizador ha implicado, ya que en este nivel es posible identificar los rasgos más 

Olros: M. Márqul'Z. J. Romero, M. Subicla. Proceso de desgas/e ('/1 obn:ras de: la illduslriall/(/IJ'lil"'!ura, 
maeslría, México UAM·X.;  A.  Laurell, M. Noriega, La salud S/CARTSA, Méxinl. R. Lozano, M. Noricga, UJI 

para el esludio de fa relación Irahajo-safad, Méxi('o, CICAST, (mimeo). e  Rodríguez, E. Pércz y A. Jáuregui. "Pwceso de lrabaj<' y 
de "lluJ de los Irahajadores expues¡o, a riesgo clé('lrico", Rc,úla La/illoomc:rinltlll de S"lud, vol. 1; S. TameL Ulla expericncia de IlIclta pur 1" 
sallld: STIC>I, sal"d y s!:g;¡ridad CII lrabujo C/I México. Cuadernos de la  facullad dé  ECOIlO¡¡¡f,l, UNAM; Tambdliní. Conlribncióll a/ alllili,i .. 
epidcllriol.¡gic'o ¡fe los uceidcnles dt" Ir,,,,silo, !csi~ de dO\lorad'l, CJm pillas. 1975: 1'0'$;1' C. Swíd.... " Iral,,,I/,,,, Río ,k Janeíro. G[a;1I, 198 M, 
Echever[ía el al. "La ,alud en Dina", Cuadernos Po/ilicos, núm. 26,1980, 

[3. Ellal/er y d  crollólllclro, Siglo .xXI <!;1. Eti., 1989, p. 33. 
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generales del mismo, además de que brinda la posibilidad de establecer relación con las caracterÍs
ticas más concretas de los procesos productivos a partir del trabajo empírico. 

Para realizar este análisis se seleccionaron dos ramas de actividad productiva : la automotriz terminal 
y la textil. Dicha selección tuvo como criterio fundamental la representatividad de las mismas dentro 
del proceso general de reconversión y la facilidad de ubicar al interior de ambas, procesos de trabajo 
rezagados y procesos de trabajo reconvertidos a partir de la incorporación de innovaciones 
tecnológicas, dos características que en paralelo reflejan la heterogeneidad y la polarización 
productiva del país. 

Es conveniente aclarar que analizar solamente los accidentes de trabajo, plantea limitaciones 
explicativas, sobre todo en lo que se refiere a aspectos de la organización del trabajo que se traducen 
específicamente en estrés para los trabajadores; no obstante, este indicador de daño constituye una 
posibilidad interesante de análisis para un primer nivel de aproximación, ya que como evento de 
evolución aguda puede expresar de manera inmediata los cambios sucedidos dentro del proceso de 
trabajo. Por otro lado, tiene la ventaja de que en Su causalidad participan elemento)relacionados, 
tanto con características técnicas como de organización y división del trabajo. 

Por otro lado, resulta insuficiente considerar sólo los riesgos a la salud de los trabajadores originados 
en el trabajo. La gran movilidad de la fuerza de trabajo, su relocalización geográfica y sectorial (lo 
que implica falta de servicios básicos e incluso de vivienda en nuevas zonas industriales),4 el 
incremento del desempleo, la  disminución del ingreso y por lo tanto el detrimento del acceso a 
bienes de consumo necesarios, hacen de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, un 
complemento imprescindible en el estudio de los determinantes de la salud de la población 
trabaj adora.::> 

Estructura del trabajo. 

El trabajo esta integrado por cinco capítulos. En el primer capítulo se realiza una revisión de los 
antecedentes del taylorismo y de la economía fordista que dieron lugar a las reestructuraciones que 
estan en curso practicamente a nivel mundi al. Esta revisión se realiza con el objeto de ofrecer los 
elementos teóricos necesarios para interpretar el contenido del segundo capítulo, el cual detalla las 
características que han adoptado la reestructuración económica y la reconversión productiva en 
nuestro país, y aporta elementos explicativos de las características de los perfiles de salud de la 
población en general y de los trabajadores en particular. 

Como resultado de los análisis anteriores, en el tercer capítulo se desarrollan las categorías analíticas 
utilizadas para abordar los daños a la salud de los trabaj adores y sus determinantes. El contenido 
de éste capítulo significan un aporte importante para continuar investigando el objeto de estudio de 
éste trabaj o. 

Los capítulos cuatro y cinco contienen la caracterización de las ramas seleccionadas y los resultados 
del anális is de la distribución y determinantes de los accidentes de trabajo y sus consecuencias. Es 
necesario aclarar que la industria con una caracterización más completa fue la automotriz terminal 
y que el análisis de la industria textil tendrá que completarse posteriormente. 

"Lozan o. R. "Org.lniza ció n del trab ~j,), nuevos pm,esos y la s~lud de los trabajado res", en Marhohl G. y Mel a L.  (comp.). Ecología. Motivo de 
Solidar;d,,". EJ . F ricJ rieh Eberl. Méx i<:o, 1990. pp. 97 -126. 

l pO>5,' S, C.  " Herer,'gencidad cs rrucrural úe la s~ lud en [Jras i''' . Epitlellli%gío y soácdutl. IOd. llu ic ircc, Sao Pabl o. I3rasil. 
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Finalmente, en el capítulo número se haciendo énfasis en aportes 
estudio para la elaboración de hipótesis o sobre el tema abordado en esta y antes 

se plantean sugerencias el trabajo futuro. 
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1. SALUD, ACUMULACION DE CAPITAL, PROCESO DE PRODUCCION 
y  NORl\tlA DE CONSUlVI0. 

1.1. El nuevo modelo de acumulación de capital. 

Taylorismo y fordismo en el marco de un nuevo modelo de acumulación de capital. 

Para entender la transformación de los procesos productivos en e 1 contexto de la reconversión y su 
repercusión en la salud de los trabajadores, es necesario considerar las características concretas que 
adopta la subsunción del trabajo en el capital , y por consiguiente las formas de extracción de 
plusvalía, características que conjuntamente definen el  modo de consumo y reproducción de la 
fuerza de trabajo. 

En la hi storia del capitalismo podemos observar que la extracción de plusvalía absoluta subyace 
como condición de extracción de plusvalía relativa y que en los ajustes económicos estructurales 
se requieren cambios a nivel de la relación entre las formas de extracción de plusvalía como requisito 
para la "continuidad" del proceso de subsunción del trabajo en el capital. 

De acuerdo con Marx, por subsunción entendemos cuando: " ... El proceso de trabajo se convierte 
en instrumento del proceso de valorización, del proceso de la autovalorización del capital: de la 
creación de plusvalía... ,,6 y se expresa de manera simple como la forma que adopta el control del 
capital sobre el trabajo; como el proceso que tiende a supeditar la producción a las necesidades de 
valorización del capital. Existen dos formas de subsución del trabajo en el capital: la formal y la 
real; la primera vincuiada a las formas de extracción de plusvalía absoluta y la segunda a las formas 
de extracción de plusvalía relativa. 

En los inicios del capitalismo, en el proceso laboral, la subsunción se concretaba a partir de la 
posesión de los medios de producción y del producto por parte del capitalista, conservando el 
trabajador la capacidad de regular su actividad, su interacción con los instrumentos de trabajo y 
manteniendo autonomía intelectual ya que, en buena medida él concebía y ejecutaba el trabajo. En 
este sentido, el capitalista regulaba formalmente el proceso de trabajo. 

Sin embargo, las bases sobre las que descansa el capitalismo demandan cada vez mayor control 
sobre la producción. Dentro del proceso laboral, el orden y la vigilancia, conceptos primigéneos de 
la división del trabajo, se constituyen en los elementos fundamentales para lograr eficientizarla y a 
su vez para establecer mayor control sobre ella. De tal forma, la subsunción del trabajo en el capital 
observada históricamente muestra una tendencia bastante definida hacia el predominio de la 
subsunción real sobre la formal, es decir, tiende a controlar de manera integral las fuerzas 
productivas, incluyendo al trabajador, situación que sólo se logra cuando el capita I tiene la capacidad 
no sólo de ser poseedor de las condiciones de trabajo a través de una relación económica de 
hegemonía, sino que también es capaz de extender esa hegemonía al conjunto de las relaciones 
sociales y políticas de la sociedad e imponerle sus intereses, lo que permite entender la conformación 
diferente de patrones de las condiciones de vida, de consumo, etc., en las diferentes etapas del 
capitalismo. 

La administración científica del trabajo (ACT), a través del taylorismo revoluciona las bases del 
control del proceso de trabajo capitalista; despoja al trabajador de la posibilidad de regular su 
actividad en el proceso laboral y delinea una nueva forma de consumo de su fuerza de trabaj o a 

6Marx . K. El Copital . Libro " Cop. VI (i"édito). Siglo XXI Edilorcs. 12a. edición, p. 5-1. 
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partir la intensificación y  parcelación de definiendo también nuevas normas para su 
reproducción. taylorismo realiza la contribución histórica de doblegar al de liberar 

trabajo del sobre él para instalar en su la y la norma 
valor, es decir, a partir este tipo productivo se más abiertamente la 

subsunción real del trabajo en el capital. En tal sentido, Coriat el taylorismo como 
tecnología partícu¡~r d.e control ~el trabajo asala~ía~~7 el taylorismo es también y por eso 
una economlca de conjunto el capital'. 

tiempos muertos dentro la jornada de trabajo el supuesto de que existe 
una encubre, de hecho, un modo defensa desarrollado por la clase 
obrera contra el desgaste su de trabajo. Por ejemplo, en Unidos, en 
inicios del taylorismo cualquier accidente o enfermedad acarreaba la expulsión proceso de 
producción y la pérdida com del salario; asimismo, el análisis los tiempos y movimientos 

como la tanto buscada por el capital para limitar y ir la 
oficio y  rar su expanslOn a gran esca de esta manera, el 

taylorismo implicó un nuevo modo consumo productivo de la fuerza de trabajo obrera; las nuevas 
normas de trabajo cuyo contenido esencial en una parcelación e intensificación 
del trabajo en un aumento de la tasa de explotación. Al el taller y 
el trabajo sobre una nueva el un a la 
acumulación del capitaL Con el tay!orismo, a partir la producción en la producción en masa 
encontró uno de sus pilares en el seno mismo del proceso de trabajo. 

capital, en busca del mayor rendimiento, persigue el movimiento perpetuo de las 
productivas; a de la producción en cadena, se da continuidad al taylorismo ataca la 
"holganza los materiales"; ahí en adelante, la producción flujo continuo se convierte en la 
piedra angular todos los sistemas trabajo. A través este sistema se expropia 
al trabajador de su resquicio de saber y virtuosismo para la labor. inicios de la de montaje 
remiten a la de la acumulación originaria; la puesta en la se afina en 

donde la obrera y control del de trabajo es prácticamente inexistente. 

Resulta interesante la identidad de la situación actual en nuestro con la por en 
de la aplicación de la como instrumento organizativo del proceso de 

en forma generalizada: "No había derecho a la antigüedad, todo el mundo era contratado al 
talleres eran dirigidos con mano de hierro por los capataces. Si a esto se añade la monotonía 

del trabajo, se comprenderá las tasas de rotación puestos a causa de salida voluntaria los 
("turnover") elevadas y que trabajadores de las 

fábricas de automóviles [ ... ] suciedad, trabajadores inmigrados, chabolas, corrupción y violencia 
[ ... ] accidentes eran cosa corriente. Terreno ideal para el sindicalismo y el radicalismo".8 No es 
casual que en esta época, surja una de las teorías completas la accidentabilidad cuyo 
exponente, Heinrich, analiza la causalidad de los accidentes de trabajo y  una metodología 

evaluar sus costos económicos y sociales con el de plantear medidas de solución a este 
problema adqui características prácticamente epidémicas. 

El fordísmo transform6 normas de extracción de plusvalía lecidas por el tay!orismo. Los 
principales de lo que la nueva norma productividad son 
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1) Eliminación de los tiempos muertos, cuales son transformados en 
productivo, lo que como una brutal prolongación de la duración 
jornada de trabajo. desplazamientos de trabajadores son prácticamente 

se confiriéndole al trabajo características sedentarias. 

2) parcelación es llevada hasta sus Emery dice: " ... la máxima 
que puede sacarse d  trabajo", 

esta división extrema del se trata suprimir la los trabajadores, para 
lo cual se iere desarrollo sustancial del maquinismo. 

3) organización espacial trabajo es lineal; a la de ocupación del 
el capital opone su propio 

4) La el ritmo trabajo, que impl con 
productiv en donde el ritmo era definido puesto trabajo. 
y el ritmo la labor están determinadas manera externa al trabajador y no tiene 
posibilidad controlar su actividad laboral. constituyen los principales 

del nuevo modo consumo productivo la de trabajo 
las normas de productividad del fordismo, sustentando la exigencia capital de arribar a 
otras normas de producción. 

La economía industrial sufre finalmente una transformación en su conjunto, en su principio mismo. 
Se a la vez la producción, la los productos y de 
la formación de los costos de producción, fenómenos son como normas de 
producción; el proceso subsución del trabajo en el capital por se expresa plenamente. 

Al tiempo la línea montaje un incremento rendimiento del trabajo, 
a través una gestión particular del circulante, una aceleración ciclo 

capital productivo; el contenido de las nuevas normas lo sintetiza la producción 
en serie de mercancías estandarizadas cuyo valor en térm inos de trabajo necesario rebajado. 

Bajo estas condiciones, el implicó una expansión la producción 
"gran , la condicionó a un consumo masivo, para la cual tuvo que posibilitar la 
un amp! un a la década de los cuarenta, a nivel 
internacional a un aumento considerable del y las sociales. A este fenómeno se 
le ha llamado "fordízación de la economía". 

Sin al setentas, en los pa desarrollados, estas formas 
organización del o muestran evidencias claras haber a su límite, ya paralela
mente a la producción masiva se genera una capacidad de y resistencia por de los 
trabaj y un avance muy importante a nivel de sus Una muestra ilustrativa 

avance los en europeos es la emergencia reivindicaciones que 
significaban retomar el control del proceso de trabajo, entre el del10m 
"modelo , a partir del se que el trabajador 
la nocividad del ambiente de trabajo. 

el punto de vista productivo, la crisis la organización científica del trabajo, el agotamiento 
los métodos taylorianos y foro de la organización trabajo y la ausencia de un 

significativo en el soporte la del valor, se eran en un debíl de la 
productividad global del trabajo, dando lugar a la del capitalismo a mundial. 
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Las reestructuraciones económicas actuales: hacia un nuevo modelo de acumulación de 
capital. 

La norma de producción. 

Dentro las tácticas empleadas por el capital en su movimiento por superar las dificultades 
estructurales de la acumulación y establecer nuevas normas de producción se da una particular 
importancia a soluciones aportaría una nueva división internacional del trabajo. El fraccio
namiento ciclo productivo se constituye en otro frecuentemente utilizado. La 
industria trata de la producción dispersándolas en una 
de pequeñas industrias, y talleres que estando bajo su dependencia, denominado 
"fábrica difusa", ampliamente documentado autores en las empresns de la frontera norte 

nuestro y constituye un elemento de la llamada "flexibilidad product 
Este fraccionamiento del fijo va a su vez de una 
trabajador de la gran industria y por el de despido 
trabajadores. 

Asimismo, el capital busca modificaciones substanciales dentro del proceso de trabajo que redunden 
en de la de productividad. Coriat que esta búsqueda va a 

/  .  d  bl d' " 10practtcamente en una o e Irecclon: 

primera va a en una de experimentos la los 
y trabajo en la con vistas a descubrir un nuevo modo de consumo productivo de 
la trabajo y por lo tanto el establecimiento nuevas normas productividad; 

-la segunda, es una tentativa de replantear el conjunto modalidades la gestión la 
la puesta en marcha instituciones y una legislación la 

generalización condiciones de trabajo y  van a transformar el mercado 
empleo obrero para adaptarlo, forzudamente a las nuevas exigencias del capital, lo que 
entraña obligada la configuración de una nueva norma de consumo 

este sentido, es objetivo prioritario de la reestructuración trabajo, la 
elaboración y 
consumo productivo de la fuerza 

las formas 
"descuido" 

de los de la del es decir, de modos de 
trabajo, que permitan a la vez afrontar y anular los más 

desorganizadores resistencia obrera generadas durante el fordismo ta les como: 
ausentismo, rotación de la vulnerabilidad de la en caso 

de 

etc. 

Al igual que en el el de modelo de de capital requiere modifica
ciones sustantivas en las normas productividad y de producción. El esta transformación 
es la "flexibilidad". Se requiere una producción flexible para responder a una fluctuante; 
por lo tanto, se también de una fuerza trabajo flexible. entonces ios 
importantes en formas de de los 

O. [a robótica. Ed. Révoluci6n, Espa,ía, 19115, p. I 

B. E/tal/er y el cronómctro, "p, ÓIe. p. 166, 

M. Régll/aciól/ cri,i., del capitalismo. Siglo XXi E<liIO'\~'. 1979. p. 79. 
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1.3. Cambios en el proceso de producción. La norma de productividad. 

La flexibilidad se expresa también en la organización del trabajo, muy especialmente en lo que toca 
a división del trabajo; aparecen las llamadas "nuevas formas de organización" que en algún sentido 
retoman los principios organizativos del trabajo artesanal y pareciera que devuelven a los trabaja
dores el control de su actividad laboral ya que aparentemente la planeación y ejecución del trabajo 
están separados sólu virtualmente. Desde el punto de vista de las relaciones técnicas, las innovacio
nes tecnológicas aplicadas en la recomposición de la línea de montaje tienen como objeto funda
mental lograr la "±1exibilización técnica",12 lo que implica mucho mayor complej idad en la 
innovación, ya que no se trata solamente de incrementar la automatización y desplazar a la fuerza 
de trabajo, sino de conseguir cambios muy diversos dentro de la organización del trabajo. Existen 
tres grandes áreas de intervención técnica dentro de los procesos de t1exibilización: 

a) Automatización de la máquina y de la maquinaria 

b) Creación de los sistemas flexibles de producción 

c) Automatización de formas de concepción del trabajo. 

A diferencia del taylorismo yen alguna medida del fordismo, la flexibilización técnica no dirige su 
acción hacia la relación hombre-máquina sino hacia la relación máquina-máquina y máquina-ma
teria de trabajo, es decir, se trata de ganarle más tiempo muerto al trabajo muerto. 13 En este sentido, 
en los procesos automatizados, especialmente los computarizados o los que incorporan cambios 
profundos en la organización del trabajo, se cambian las bases de la extracción de plusvalía, 
restituyendo las condiciones para la extracción plena de su forma relativa y transformando 
radicalmente las condiciones de consumo productivo de la fuerza de trabajo. Actualmente nos 
encontramos ante un proceso en marcha a nivel mundial, -aunque con muy diferentes expresiones 
en los diversos países- de conformación y consolidación de las nuevas normas de producción y 
de productividad a partir de las reestructuraciones económicas. 

Las normas de productividad, o sea, las referidas a la forma de consumo productivo de la fuerza de 
trabajo descansan sobre la base de una nueva concepción del tiempo y del control y tienen como 
elemento clave el abandono de la individualización de la producción, para dar paso a la producción 
en grupo. Los principios sobre los que se basan estas nuevas normas son los siguientes: 

a) Reducción de los tiempos de transferencia y de las pérdidas de encadenamiento, y conversión de 
ese tiempo en tiempo de trabajo efectivamente productivo; b) importante aumento de la intensifi
cación del trabajo, y del número de movimientos productivos en la jornada; c) reagrupación de 
tareas; d) supresiones de puestos, principalmente de trabajadores calificados encargados de la 
preparación del trabajo. 

En cuanto al control del proceso de trabajo la autonomía se convierte en instrumento de autodisci
plina. El grupo pone sello a sus productos, de este modo, todo defecto es atribuible a quien le ha 
dado origen, cosa imposible de producirse en la línea de montaje clásica. Por otro lado, la línea de 
montaje recompuesta es menos vulnerable a la huelga y al ausentismo. 

En cuanto a las características de calificación de los trabajadores en términos generales se produce 
el siguiente fenómeno: el contenido del trabajo consiste en un conjunto recompuesto de movimientos 

l~G (~ mez. L. ... FIc.xibil iLación ~ innov:lción (eenológica" en S. Tal11c l., Algllll(/s c,,¡oqlll'S de la n:cs ,,.,,clllruo'ón ccollómiclIl'1l !\léxico , [AL UAM , 1989, 
pp.  55-69. 

l.'lbi". 
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antes desmenuzados, pero el obrero que es destinado a estos nuevos puestos de trabajo está 
despojado de su anterior calificación socialmente reconocida. La recomposición de las tareas se 
realiza sobre la base de evitar la reconstitución de los oficios socialmente reconocidos y convalida
dos en las tablas de categorías. De este modo la nueva organización puede servir de base a una 
renovación de las técnicas de depreciación del valor de la fuerza de trabajo, así como de su 
descalificación desde el punto de vista cualitativo, para lo cual se requiere además de cambiar las 
condiciones del proceso laboral, de debilitar a los sindicatos como requisito necesario del desman
telamiento de los contratos colectivos en los que está normado el uso de la fuerza de trabajo y sus 
calificaciones. 

El contenido de las reestructuraciones en marcha apunta a crear las condiciones de transformación 
de las normas de producción, productividad y consumo de la clase trabajadora. En palabras de 
Coriat: " ... El objeto de las reestructuraciones económicas está dado por los límites con que tropieza 
la aplicación de la organización científica del trabajo en el doble aspecto de la crisis de eficacia que 
la caracteriza como tecnología de dominación sobre el trabajo y como soporte de la valorización 
del capital, pues si bien entraña principios susceptibles de permitir un nuevo modo de consumo 
productivo de la fuerza de trabajo, hay que precisar que estos nuevos principios deben ser concebidos 
para una fuerza de trabajo que posea una nueva composición técnica y social y actúe en un mercado 
de trabajo con características igualmente nuevas y particulares.,,14 

Al respecto, en una investigación realizada en 60 empresas electrónicas ubicadas en varios estados 
de la repúb lica, pero especialmente en la frontera norte del país,15 se llegó a la conclusión de que 
las empresas que han sufrido un proceso de recomposición tecnológica y organizativa requieren de 
una "nueva actitud" de los trabajadores: limpio, serio, ordenado, dócil, silencioso, disciplinado, y 
obediente. Por tal motivo, la capacitación está destinada fundamentalmente a "educar" al trabajador 
para lograr un cambio de actitud y comportamiento. 

La recomposición de la fuerza de trabajo por lo general implica el empleo cada vez más intensivo 
de jóvenes en la producción, lo que se traduce en la renovación de la clase obrera a partir de nuevos 
grupos de edad pues se considera que la mano de obra juvenil posee características de escolaridad, 
aguante, movilidad, adaptación, y bajo nivel político, susceptibles de ser aprovechadas productiva
mente y  de transformarse en una nueva y  poderosa fuente de valorización del valor. Así, para 
oponerse a la nueva inestabilidad del proceso de trabajo se tiende a estabilizar el componente de la 
clase obrera joven modificando sus condiciones de ejercicio de trabajo, percepción del salario, 
acceso a las prestaciones, etc., rebajando de manera sustancial los costos de la fuerza de trabajo. 

Bajo la misma lógica, se explica la incorporación más frecuente de la mujer a la producción en este 
proceso de reestructuración, aspecto que conj untamente con la incorporación de jóvenes conforman 
la nueva estructura demográfica de la clase trabajadora en nuestro país, lo que contribuirá también 
a modificaciones en los perfiles de salud de la población. 

En síntesis, cualesquiera que sean las soluciones aportadas para la recomposición del proceso de 
trabajo, deberán ser complementadas con una nueva gestión de la fuerza de trabajo obrera y por 
nuevas normas sociales para su reconstitm:ión y reproducción. Y esto es en definitiva lo que está 
en juego en las reestructuraciones en curso: asociar a unas transformaciones que tienen por objeto 

I"Cmi. l.  B. El lallcr y el crOI/Ólll e l l"O , op. e;I., p. 15') . 

I' P31oma res. l.. Merténs, L. "El surgimielllo ele UII nuevo lipo de Ira b:1jador en la illdu, lria ele alla lecnolog!a: el Ca SO de la Cle('lróni D", ell G"I< :I 

E. , T"srilllol//os de la crisis, recs[mc!l/rac;v l/ protll/<'Iivú y clase obrera , Siglo XX I G.lilorcs, México, [ ')85 ,  p. 19[. 
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un nuevo modo de consumo productivo de la fuerza ele trabajo unas prácticas que afectan a su modo 
de reconstitución y reproducción, yen suma, estas son las categorías de explicación de la situación 
de salud de los trabajadores considerados en esta investigación. 

1.4. La reestructuración económica y la norma de consumo. 

Durante el taylorismo, el s<tlario deja de concebirse como un "estímulo" y pasa a ser considerado 
como un medio de reproducción de la fuerza de trabajo. Bajo la premisa de la producción en serie, 
la intensificación y la división del trabajo di sminuyen el tiempo de trabajo necesario para la 
producción de mercancías y aparece como figura salarial el "destajo". Sin embargo, aunque la 
concepción capitalista de reproducción del trabajador ha sufrido modificaciones, las condiciones 
de desgaste dentro de la producción rebasan con mucho la restitución brindada a partir del salario. 
La insalubridad de los centros de trabajo, la accidentabilidad en ascenso y la emergencia de 
padecimientos relacionados con el estrés son testigo de esta situación. 

El estudio de Eyer y Sterling es ilustrativo al respecto,16 pues plantea que en 1976 murieron en 
Estados Unidos alrededor de 720,000 norteamericanos a causa de enfermedades coronarias, lo que 
representó e139% del total de las muertes; entre 1961 y 1968 los suicidios aumentaron 36% como 
causa de muerte y para el mismo periodo los homicidios se incrementaron 120%. 

Durante el establecimiento de la línea de montaje en Estados Unidos, el consumo de la fuerza de 
trabajo adquirió características muy deteriorantes; la inestabilidad en el empleo, los bajos salarios, 
el desgaste tan intenso y el control sobre los sindicatos conformaron una situación de insubordina
ción crónica dentro de los centros laborales. Ante esta situación, se realiza un aumento sustancial 
del salario. No obstante, estos aumentos no se hacen extensivos a todos los trabajadores y exigen 
el cumplimiento de requisitos muy estrictos: trabajador limpio, responsable, de "moral intachable", 
sin adicción al tabaco o al alcohol, etc. Más adelante veremos que existe identidad con lo que se ha 
considerado una de las épocas más violentas de extracción de plusvalía y la actual situación de 
recomposición o reestructuración productiva en nuestro país. 

La política de aumento salarial trae como consecuencia el abatimiento del ausentismo y de la 
rotación en los puestos de trabajo, lo que conjuntamente con los cambios tecnológicos de la 
producción en cadena propicia un crecimiento sin precedentes de la producción. De esta manera es 
claro cómo el proceso de trabajo afecta al modo de existencia misma del asalariado, pues tanto 
dentro como fuera de la fábrica, la racionalización tayloriana y fordiana actúa como un formidable 
vector de transformación de la  composición de la clase obrera y de las condiciones de su 
reproducción. 

El salario alto termina imponiéndose como un requisito del nuevo proceso de acumulación, del 
nuevo modo de consumo de la fuerza obrera y este hecho se constituye en la primera transformación 
fundamental de la nueva política patronal del salario. 

Asimismo, la eliminación de la producción doméstica como soporte del consumo sobre una base 
capitalista de los bienes de uso necesarios y la producción sin precedentes generada por la cadena, 
dará origen a lo que se designará como "nuevas normas del consumo obrero". Así, el triunfo de la 
cadena define el paso de la dominación de las condiciones mercantiles sobre las condiciones no 
mercantiles de la reproducción de la fuerza de trab;ljo: producción sobre una base capitalista de 

16 Eye r.  J.,  SIlrI in g P. ;HorrlJlidud n:/acivlludu C(l f! el c,\'(n':s :..' la orgalli :ación sofial. lJll: rc";e '" ufRwlicul Po/il; eo! ECOffO",ics (URPf). Tr : ldu<.. ~ cí()1l 
Je l. U ni vcrs iJ"d J e San Cark\s de Guolcnl a lo. 1:,l cu ll"" d e Ciencias Médica ~. 1977. 
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de uso ruina equilibrio doméstico (no es el caso subdesarrollados) 
y ampliación de la esfera del salario, que como ligados, inherentes y 

al funcionamiento del nuevo acumulación del capital que resulta las 
racionalizaciones trabajo. allá nivel del Sil problemas 

de conjunto, concernientes al modo consumo productivo y reproducción de trabajo 

Sin embargo. en esta racional del trabajo el de la Acr llega a su límite 
como instrumento acumulación capital y tiene nuevamente que romper con normas 
establecidas para la y la reproducción; la figura "obrero masa", producto la 
expropiación definitiva saber de los que puede de todos 

trabajos de la cadena e incluso el de jornalero agrícola en su país o de origen, entra en 
las condiciones modernas de la reproducción la de trabajo, las 

tienen como objetivo posible, en pleno de las urbanas e industriales, 
la existencia de una fuerza de trabajo móvil, desorganizada, en una situación infraj cuyos 
gastos manutención y reproducción sólo son cubiertos en pequeña parte por quien consume su 

Una concepción salario derivada esta situación es la por Miel 17 

propone la distinción en la como norma de consumo: 

-sustento trabajador durante su período empleo (reconstitución la de trabajo 
inmediata), 

-sustento trabajador en período desempleo (paro, etc.), 

del trabajador el sustento su 
reproducción). 

de recomposición capital, la fórmula salarial que se adopte de 
como veremos en el siguiente capítulo, de la adoptada para 

A la reconstitución inmediata de la trabajo corresponde, en principio, el salario directo. 
Este con el periodo de trabajo productivo. 

las mutaciones importantes nuevo se encuentra el 
cambio del El llamado de Bienestar, con una fuerte participación en la 
economía, legitimado a partir de una política social redistribución equitativa del ingreso, 
mediante un gasto social elevado, es por el corte neoliberal, que en 
subdesarrollados tiene como una sus política social la disminución 

salario directo e indirecto a de la reducción de prestaciones, entre las más importantes la 
seguridad social, lo que redunda en la las otras dos salaria 
de la trabajo. 

de ión 

otro lado, la descalificación 
para bajar el  valor de su uso y 

la 
en 

de trabajo se en un 
consecuencia del monto del salario; la 

privilegiado 
automatización e 

intensificación trabajo definen un consumo productivo la fuerza de trabajo, donde lns 
habilidades que estaban socialmente reconocidas son substituidas por otras no lo 

e Mujeres, graneros y ""flíwles, Siglo XXI Ldi¡olcs. 1976, p, SR 
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embargo, existe la noción de que la descalificación se debe más al hecho de que las categorías de 
trabajadores que los ocupan están incapacitados para hacer valer el valor de uso de la fuerza de 
trabajo que al carácter no calificado de los trabajos que realizan. Asistimos entonces al proceso de 
reducción e incluso desmantelamiento de los sindicatos como organizaciones de gestión de los 
intereses de los trabajadores, así como de la mayoría de los contratos colectivos. 

Desde luego, esta situación está ampliamente ligada con la capacidad de los trabajadores de gestionar 
condiciones de trabajo saludables ya que el avance logrado durante las épocas doradas de la 
economía fordista, referido a la búsqueda paralela de una mejor remuneración y de la modificación 
de las condiciones psicológicas y técnicas del trabajo, con expresiones como el "modelo obrero", 
sufre retrocesos importantes. 

En suma, la norma de consumo dentro de las reestructuraciones económicas en curso, esta definida 
por un cambio del concepto de salario, pues se observa una tendencia de debilitamiento del vínculo 
entre salario nominal y el índice del costo de la vida (proceso de desindexación). Por otro lado, el 
cambio de la política social del Estado se traduce en una disminución del salario indirecto a partir 
de la reducción de las prestaciones sociales. 

Las características de este proceso en los países dependientes como México, ahora llamados de 
"capitalismo tardío" ofrecen diferencias importantes con la revisión presentada anteriormente. 
Desde el punto de vista productivo, la desigualdad tecnológica y regional que caracterizó las etapas 
iniciales del proceso de industrialización en nuestro país, nunca pasó a la etapa en la cual los 
beneficios obtenidos a través del incremento de la productividad, y  en el caso de la economía 
fordista, de la producción a gran escala, se extendían a través de una redistribución más equitativa 
de la riqueza al conjunto de la sociedad. La polarización productiva se convirtió en rasgo permanente 
de la economía mexicana y en base estructural de la desigualdad social. 18 

Otra diferencia sustancial es que en México y en los países de economía similares, no se puede 
hablar de la constitución del "obrero masa", tan prototípico de los países europeos en la década de 
los sesenta y  setenta y  que fue protagonista de importantes luchas reivindicativas dentro del 
movimiento obrero mundial. Las razones de esta diferencia rebasan con mucho los objetivos de este 
trabajo pero mencionaremos algunas con el afán de entender por qué dentro de la reestructuración 
económica mexicana es posible recomponer la fuerza de trabajo con una oposición débil por parte 
de los trabajadores organizados. 

Por un lado, encontramos que la composición de la población, aunque tiende a un predominio 
porcentual de población urbana, conservó durante décadas pasadas una porción importante de 
población rural, ligada de alguna manera a la producción de economía familiar, fenómeno que no 
pudo ser combatido con la m isma consistencia que en los países desarrollados durante las economias 
fordistas, pues en nuestro país nunca se generó una producción con capacidad de brindar empleo a 
los grandes contingentes ubicados en las zonas rurales. 

Por otro lado, la cultura política de la clase obrera nunca rebasó el marco de las reivindicaciones 
economicistas, las cuales, durante las etapas de ascenso del movimiento obrero, eran otorgadas como 
parte del pacto de la "alianza para la producción", acordado entre la iniciativa privada, el Estado y 
los trabajadOíes organizados. La cultura política del obrero mexicano se caracterizó por su corpo
rativismo y  por una concepción paternalista soore el Estado mexicano. Se trata entonces de una 

I~ C óf< 1 \l ba. i\., L.cJI G.. MJflína C. El ;// I>reso y.:l lJa,;O, pulil;ws ele sulllel e// lo ~ o"he//liJ. U,\M.X . México. 19t19,  p.  I.J l . 
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clase trabajadora débil, una tradición de lucha y  capacidad de tiva ante los 
desarticuladores nuevo patrón de acumulación. derrotas de grandes de grandes 

de trabajadores en dos úl como los los 
los empleados de aerolíneas, los automotrices, de esta situación. 

la heterogeneidad productiva que se en una profunda y una 
minoritaria y débil configuran el terreno el cual se asientan las bases de la 

reestructuración económica en México. 
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2. CAMBIO IVI0DELO DE ACUMULACION EN MEXICO. 

Antecedentes de reestructuración económica en NIéxico. 

profundos cambios icos v sociales en la década los considerados 
algunos autores como un cambio" modelo de acumulación, 19 también llamado a nivel 

"Programa de Presupuestal" la respuesta a la crisis, la cual había tratado 
de ser contrarrestada inútilmente al final de los años setenta. La entonces constituye el 

para la comprensión de características adopta el proyecto 
económico y político corte neoliberal impulsado en el país desde 1 hasta la actualidad. 

continuación se analizarán de manera breve los 
producción con el objeto de su en las condiciones 
de trabajo y de salud de la población en general y de los trabajadores en particular. 

acuerdo con algunos estudiosos el periodo comprendido pios 
la década de los setenta y hasta 1982se inicia en el una etapa de llamada de "transición". 

Durante este periodo se hace evidente el agotamiento del modelo importaciones", 
soportado la 
cional y con el 

taylorista y fordísta, coincidiendo esta 
sostenido endeudamiento del 

con la crisis 

este 
un presupuesto 
América Latina 

p
una aparente recuperación ítica 

recedentes para el del sector público. la Co
entre y 1981 este rubro alcanzó un índice 

por 
misión Económica para 

participación superior 
al del Producto Interno Bruto (PIB).  este el Estado mantiene y su 

"protector" las del 

No obstante, el deja ver sus 
a la caída de los precios y al alza de las tasas deuda pública 
externa pasó 66% en 1979 al en 1980, para el81 %  los i  totales 
que representaban a su vez el 54% del total de los por las ventas de petróleo.22 

se la más profunda en la historia económica del país, con una caída 
de todos los indicadores de propicia la emergencia 

un nuevo proyecto que inicia con profundos cambios reestructuración económica y que 
como objetivo primordial un nuevo patrón de acumulación. 

esta manera se van perfilando las de este "nuevo modelo de reproducción 
capital", el privilegia al el interno; da casi irrestricta a los 

extranjeros y debido a la y propicia el alza la deuda 
externa. Los costos de esta política económica han sido muy elevados, ha 
en situaciones de extrema a amplios sectores la población con el consiguiente deterioro 

sus niveles de salud. 

ro. "[nlrouuccíón", en GUI¡~rr"z E"  {"SI;IIIOlli,)$ de la f('('s!ru<:!uro,,; ..,)JJ productiva)' ubrera. Siglo X.'\I &Iilorcs. México. 
19$5, p,  12. 

"NUeVO patrón úe acumulaci<ln de C:ípítal en México", en E. Garla, TeslÍmollios,ü:lucrisis, rces/I'I/(·/lIradóllproducliva, .. vp, cit.• pp. 

21 De la GUL1, E. Desi'l</II:Slr;alí:aúá" y tecOIIí ersítÍl/ en :lléxico. El Colid¡ann. No. 21. 1981\. p. 2. 

/\, .. Nuevo palrón tle acumulaciÓn de capiTal en México ", en [. Garo, Tcsl;mo/lios d" la {'/';sis. R,'cslrt/oumc;ó" prodll<'!iVI1... , op. cíE., 
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2.2. Estrategias de la reestructuración económica en México. 

Diversos autores coinciden con el planteamiento de que en los países capitalistas se han impulsado 
dos tipos de estrategias para enfrentar la crisis económica. Hualde y Micheli consider~.r que en 
México dicha estrategia corresponde al modelo conocido como de "macroregulación",d aunque 
incorpora algunos elementos del modelo llamado de "especialidad tecnológica", el cual implica 
profundas transformaciones en las bases tecnológicas de algunos procesos productivos que gene
ralmente implican, a su vez, cambios esenciales en la organización del trabajo. 

Por su parte, Esthela Gutiérrez plantea que la primera estrategia, a la cual ella llama "solución política 
coyuntural",24 de corto plazo, está centrada en el prob lema de la creación del valor, de su repartición 
entre salarios y ganancias y que concibe la relación salarial como un simple costo de producción; 
y la segunda, llamada "solución productiva estructural" o de largo plazo, está orientada a resolver 
el problema de la productividad. 

La primera estrategia, centrada en la desreglamentación laboral dirigida a descomponer la relación 
salarial generada por la economía fordista, a romper con las formas estables de contratación, a 
suprimir las prestaciones sociales para convertirlas en asuntos privados y debilitar a las organiza
ciones sindicales, apoyando el surgimiento de formas subordinadas de relación capital-trabajo. La 
segunda estrategia, basada en la producción flexible, significa una transformación substancial de 
los procesos de trabajo a partir de innovaciones tecnológicas y cambios en la organización del trabajo 
y a su vez cambios en la condición obrera tradicional, ya que se requiere de un trabajador más 
integrado en sus funciones manuales e intelectuales. Desde el punto de vista económico, esta 
estrategia supone reactivación de los procesos productivos, mayor generación de riqueza, así como 
una distribución relativamente equitativa de la misma. 

Con la anterior descripción se hace evidente que las dos estrategias expresan proyectos económicos 
muy diferentes en cuanto a lo que se ha venido planteando como "normas" de consumo y 
reproducción de la fuerza de trabajo, lo que significa a su vez condiciones de trabajo y de vida muy 
diferentes. 

En este sentido, los autores citados coinciden en que existe en México una combinación de ambas 
estrategias; sin embargo, hay un predominio de la macrorregulatoria o política coyuntural sobre la 
productiva estructural, lo que en su opinión plantea:;&ara el futuro, " ... un mundo de cosificación 
tecnológica sumergida en un sombrío atraso social". 

Por su parte, Michalski26 plantea que la estrategia reestructuradora en México ha sido definida por 
la intervención del Estado en la reestructuración económica, combinada con las políticas defensivas 
orientadas infructuosamente a disminuir el costo social y político de la crisis y de las medidas 
impulsadas para contrarrestarla. 

Dentro de este contexto, el proyecto modernizador del Estado mexicano es la traducción política e 
ideológica del proceso de cambio del modelo de acumulación, cuyo contenido esencial se encuentra 
en el cambio sustancial de las relaciones entre el Estado, el capital y la fuerza de trabajo. 

1 \ 

- Hualde . A .. Michély . J. "Un o\'~ rol I¿eni,o par~ 1" reeonwr.;i,\n". El CoticliwlO No. 21. p. 12. 

~JGuliérr ez . [. "L, nisi, lahoral y e l rulUro Jd lllunJo dd Irab.jo.... Lunell!",,,i';n dd [lIll1ro. [J. Nuev. Sociedau. 1<) <)0. pp. 63·87. 

!.5 /bid.. p.  65. 

26Hualde. A .• Michely. J. "Un overoll~cnico para la reconvt'r"ión". E/Cotidiallo. nI'. cit. 
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A nivel muy general, las principales expresiones de la reestructuración económica han sido: a) cierre 
de empresas y de empleos, rasgo que algunos autores consideran como "desindustrialización" de la 
planta productiva,27 b) reestructuración de la fuerza de trabajo a partir de la modificación de los 
documentos de regulación de las relaciones laborales, con r¿rdidas importantísimas en reivindica-
ciones anteriormente ganadas y cambios demográficos relevantes en  la  estructura de  la  población 
trabajadora a partir de la  incorporación de grandes contingentes de trabajadores predominantemente 
jóvenes y del  sexo  femenino,  y por  último, c)  privatización de  las empresas  paraestatales, muestra 
de  lo  cual es  que  hasta octubre de  1990, de  las  1,115 empresas de  las cuales se  había anunciado  la 
desincorporación habían sido efectivamente desincorporadas 990.28 

La  expresión social del  nuevo  patrón  de  acumulación se  puede observar  a través  del  aumento del 
desempleo,  de  la  disminución del  poder adquisitivo debido a la  política de austeridad y en general 
a través de  un  deterioro profundo de  las condiciones de  vida  y de  trabajo de  la  población. 

A nivel  político,  el  proceso  de  reestructuración  ha  producido desmovilización,  disminución  y en 
algunos casos pérdida de  capacidad de  respuesta efectiva a las demandas y reivindicaciones de  las 
luchas populares. 

2.3. ReestructuracióJi económica y norma de consumo. 

Dentro  de  los  principales  cuestionamientos surgidos de  la  crisis está  la  noción  de  que  la  llamada 
relación salarial monopolista, generada por la economía taylorista y fordista,  constituyó una de  las 
principales causas de  la crisis económica. Por tal motivo, el proyecto modernizador tiene como uno 
de sus objetivos primordiales modificar las relaciones de poder sindical dentro de  la fábrica?9 como 
requisito de  transformación de  la  relación salarial prevaleciente. 

La  primera condición para que se pudiera dar el  cambio de  las  relaciones  laborales en  México fue 
la  introducción de  las  nuevas  tecnologías en  el  sistema productivo. "Una vez realizada esta  parte 
del  proceso, se  presentaron sus procesos acompañantes:  la  reorganización  del  proceso de  trabajo, 
la  transformación de  la  condición obrera,  la  reglamentación de  nuevas formas  en  la  vida cotidiana 
del  trabajo  y un  nuevo perfil de  sujeto sindical".30 

Las  empresas  que  por  diversas  razones  no  introdujeron  innovaciones  tecnológicas  tradujeron  la 
"modernización" en una forma diferente de gestión del capital variable, es decir, salario, prestacio-
nes y, sobre todo, un nuevo uso de la fuerza de trabajo. Al  respecto,  los objetivos de  los empresarios 
están  claramente  explícitos  en  una  publicación  del  Centro  de  Estudios  Económicos  del  Sector 
Privado,  en  el  cual  se  señala  " ...  Los  objetivos  a alcanzar  son  esencialmente  la  reducción  de  los 
costos laborales,  la  libre contratación y despido de  personal, la eliminación de  los mecanismos que 
tiendan a indizar su retribución y, sobre todo, la adaptación del mercado laboral a los requerimientos 
de  la  producción de  bienes y servicios,,?l 

Los resultados de  esta política laboral dejan ver sus efectos a corto plazo. En 1980 sólo el  8.1 % de 
la  población  económicamente activa  (PEA)  estaba  desempleada;  para  1987 este  mismo  indicador 
ascendió  a  23%.32  Dentro  de  la  ofensiva  capitalista,  el  bombardeo  a  la  capacidad  adquisitiva 

27 De 1:1 Ga rLa, E. Dcsintlllstriuli:.aciC>l/)' rCC OlIl'c rs;ón ell Af(:.rlco. op. c;/. 

?SE! Fillvllciero. 25 oc!.  1990.  

29üui 11 0\1.  f 1.  Los orígelles ,h'/" aisis ell Mh·ico. Ed.  Era  1988.  p.  62 .  

.'°ü uliérrez.  E.  "La crisis laboral y el  fuluro  del  mundo  dcllr~hajo". Lv omp"c¡';" del fitlllro. "p.cit .  

.'! CEES P.  kf"demi:tlci",,)' prvdllcl¡,·¡dud. Ed.  f)i~ \la.  1988.  

J~Piorc. M .. "Dos cÚllcepci(\l\cs so br~ la tlexibilidJd l1cllJ'ab;~jo". en E. GUliérrez. La oClIpuciúfI ch·! fUlllro. oj}. cit., p. 32. 



18 

brindada por los salarios mfnimos constituyó otro punto fundamental, observándose un acelerado 
deterioro, de tal manera que el salario mlnimo llegó a representar, en términos adquisitivos, el mismo 
que el de 1960. Comparando con el año de 1976, los trab~~adores que ganaban menos de medio 
salario mínimo, son los asalariados del mínimo para 1986.'" 

Los elementos arriba mencionados conforman una nueva forma de consumo de la fuerza de trabajo 
que se sintetiza en condiciones de estricta subsistencia, apegada a los gastos de alimentación y 
desvinculada del mercado interno de bienes manufacturados, situación que constituirá en el futuro 
la realidad de la gran mayoría de la población mexicana. Asimismo, se ha venido configurando una 
nueva estructura de la clase trabajadora, cuyas características laborales son un desempleo creciente, 
ascenso de la proporción del personal eventual y aumento proporcional de trabajadores que ganan 
solamente salario mínimo. 

2.4. Panorama epidemiológico en México. 

2.4.1. Salud de la población. 

La crisis y las medidas adoptadas para superarla redundan en un deterioro en la calidad de vida de 
grandes sectores de la población, representados por los trabajadores y sus familias. En tal sentido, 
aunque el objeto de este trabajo es la salud de los trabajadores, se considera necesario analizar 
brevemente el panorama epidemiológico de la población mexicana. No se pretende, sin embargo, 
problema tizar en torno al efecto de la reestructuración productiva en la salud de la población ya que 
este tema tendría que ser objeto de un trabajo especial. El interés de abordar este aspecto consiste 
en no parcializar y aislar el análisis de la salud de los trabajadores del conjunto de la población, ya 
que están estrechamente ligados. 

El análisis se realiza básicamente a partir de indicadores vitales como son la esperanza de vida y la 
mortalidad, pues además de la escasez de las fuentes de morbilidad, la calidad de estas estadísticas 
no ofrece seguridad en los análisis. 

Esperanza de vida. 

La mortalidad y la esperanza de vida (Ea) se consideran dos indicadores muy importantes para 
evaluar la situación económica y social de un país. En tal sentido, el rasgo principal en la evolución 
de la mortalidad en México entre 1940 y 1988 lo constituye un descenso muy importante de la 
mortalidad, lo que ha significado que la duración de la vida pase de 39.7 años en 1940 a 69 años en 
1988.34 El incremento de la esperanza de vida crece rápidamente entre 1940 y 1960, periodo en el 
que aumenta 18 años?5 de 1960 a 1980, los aumentos se hacen más lentos pues en la década de los 
sesenta solamente se ganan 3 años en la Ea y en la de los setenta se ganan alrededor de 5 años. 

En cuanto a la distribución por grupos de edad llama la atención que las mayores contribuciones al 
aumento de la Ea han sido de los niños. En este sentido, del incremento de 9.3 años que se observa 
en los hombres entre 1950 y 1960, 3.1 años corresponden a los niii.os entre 1 y 5 años; en el periodo 
de 1970-1980 sucede algo similarjél que de los 4.2 años de aumento de Ea masculina 3.2 tienen su 
origen en los menores de 15 años,"'o presentándose un patrón muy similar en la Eo femenina. Desde 

·'-'/bid., p. 75. 

-'JInformación epidemiológica par. la elaboración del di~gnóslico de salud en México. Lu /11 or/a/i",u/. A/gullos [ue/ores cV/,,/;c;UI/UI//cs y 
"c/crll/;I/"I//cs. BolclÍn Mensual d" Epidcmi<llogía, No. 5:(5), 1990. p. 72. 

"5Calllposorleg:l. L... El nivd de 13  cSlruclura de morlal id~d en México" 19~O·1 980, ell Bro[mall M., Górncz J. La lIIorl"/;""" en Méx;cu. Colegio 
de México. 1<)s8. p. 261. 

.'"  .lb,,/.. p. 263. 
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de la disminución 

entre 15 y 30 años, o sea, 

ha deteriorado condiciones 

no se puede analizar, 

de este trabajo resulta muy importante el hecho de que la población joven entre 15 y 
vez menos al aumento de la Ea e incluso, entre 1970 1980, la 

población masculina 
haya contribuido 

en su 

a causa un aumento porogresivo de muestes por violencias, en 

aporta un peso 

Los tos indican ha hab un avance importante en la a 
la mortalidad en los Oa años, pero también que 

los tiene un comportamiento negativamente diferencial 
en los grupos de la población en edad 

productiva. 

Mortalidad. 

morb 

niveles 

mortalidad, indicador extremo de manera indirecta la la  de la 
y la probabilidad morir de una persona México, este 

un descenso notab le. mientras en 1950 la tasa de 
por mil, en 1980 por mil, lo cual impl 
en la mortalidad rápido entre 
velocidad de indicar "la mortalidad se acercando a 

38 

mortalidad 
una tasa 87 por mil 

en 1962 arrojó 
1  mil 

'''vl'-'\'''0 vivos registrados. 

entre y 
por edad muestra una situación similar a la observada 

y los 

en la 
que han mayores beneficios; 

Camposortega, setenta la del grupo entre los 
se mantuvo constante, produjo un en la mortalidad de los grupos 

interesante observar el de sobremortalidad en el entre y 30 
años, lo el crecimiento negativo de la edad. Por otro lado, la 
mortalidad de todos grupos de productiva aumentó su proporcional de la 

en 1960 representaba el todas las muertes y para 1980 esta 

Los datos sobre la evolución la mortalidad y de la Ea en la GEA en el período 1960-1990, 
vida y de trabajo de que la conforman. 

y de la de los productivos en la salud 
se requiere contar con la evaluación censal y estadísticas 

de la década de 80's para poder conocer la evolución de los indicadores discutidos durante la 
misma. Sin los vertidos en la caracterización del en 

apuntarían, mas esta 

p,266, 

J. "Mort~lhj<ld por CuUS"S en Méxlco" en 13ro[mall M" GÓllleZ J. La II/ortalidad C'" México, Colegio de México, 198R, p, ,'111. 

cpkkmiológica para la elaboraci6n del diagn6~lico úe salud en México, "(J, ";t" p. 79.  

!.. op, cil., p,  266.  

R. "Org~1I¡lac¡6n del Irahajo. nuevos procesos y la salud de los lrabajadorc~¡", en Marhol<l G. y Meza L (comp), E,'ología: Moti,o d.: 
Solidaridud. op, "í/. 
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Mortalidad por causa. 

lo concerniente a las causas la mortalidad, en 1985 infecciones intestinales representaron 
el del total con una tasa 39.5 100,000 el cuarto de la 

seguidas de la int1uenza y las con una tasa de 33.7, lo que significa 
cobrando una cuota muy alta de muertes en nuestro país. El 

clasificadas de mortalidad en aumento,,43 dentro las se 
encuentran las enfermedades del las tumores ma y la enfermedad 
cerebrovascular que en conjunto representaron el 10% de la mortalidad en 1 contribuyeron en 
1985 con el 37%, es aumentaron cerca 3 veces. de éstas, las 

el lugar defunciones en el periodo comprendido entre 1980 y 

el hecho de la mortalidad cardiopatía Lsquémica ha 
veces en la población mayor de 30 4) Dentro la mortalidad 

general destacan como causa las y la cua 58 
por 100,000 habitantes; la mortalidad año 
una tasa de 57.5 por habitantes. particular importancia el incremento 

muertes debidas él diabetes mellitus y cirrosis hepática, las en 
veces en relación a las el de 

En cuanto a las causas mortalidad infantil, encontramos una de cada muertes se 
a enfermedades cada siete a influenza y neumonías, es decir, un número 

las muertes nlOOS f'Ar'rp"nn causalmente a enfermedades en las que se considera que 
la muerte es suceptible de condiciones y atención 
adecuadas. 

2.5. Regionalización y salud. 

IftU¡¿L4-U,fvLVftY determinantes del proceso salud-enfermedad. 

reestructuración en México, este tema ser considerado 
análisis, que aporta para sustentar la existencia una 
riesgo y del daño a nivel productivo, 

heterogeneidad prevaleciente en nuestro país hace varias décadas y acentuada 
en la actualidad a partir del proyecto está propiciada, entre otros, por 
la planteada por los y que da 
lugar al fenómeno de "desconcentración , la cual implica el desplazamiento industrial 
hacia llamados "polos productivos", demarcando regiones con en 
cuanto a la calidad vida y de salud de sus hab 

"desigualdad regional", vinculada a la dinámica productiva país, constituye una de 
interés epidemiológico, ya que aporta elementos explicativos a la distribución los 

G" Kumale J"  Laguna J. "Ll salud en rvt~xko: t.eS¡lmí)ni\l$ 198ff' Problemdsy Progr'oma·ul.... Sil/UJ. Tomo 11- ,lcCullur" [(,,"6m;,", 
1988,  p.I4 

cpi,kmiolc\gica para la clahnradóll del diagn6'licn Je ,alud en op. l'Í1.. [,.74. 

R. Ycol,;. "T~nt!<:"cia ú"  la mOrlalid.J por c¡mli"p"lía i'4u~lllic" tu M¿xi,·o··. Re\'. Salud Púhlic" tic: Méx;n), Ne'. .1:(32),  juli,)·agoslO, 
1990. p.  ·107. 

·~Soberón, G., Kumale J, Laguna J.  op. cil., p. 39. 



dañosala si se observa este a del 
encontramos a 1970 aumentaron los desequilihrios 

tanto que en las cuatro décadas se acentuaron las 
relativas, en cincuenta y sesenta se profundizaron 
se una ciara asociación inversa entre los de las 
metropolitanas v  el de desigualdad de la distribución ingreso, es se pone 

J ~ 47 
que a mayor ingreso menor desigualdad. 

otro lado, si se toman en los contrastes en el interior las regiones y contrastes 
entre ellas, puede una aproximada de la magnitud la desigualdad 

regional a nivel nacional. Por ejemplo, la poblaclón radica en el área metropolitana 
la ciudad de un promedio mensual en 1 que 6.5 veces mayor que 

diez mil habitantes de 
los 

patrones cu 

En cuanto a los 
laborale

"taylorismosalvaj
dichos 

productivos 
s a una gran parte 
e,,48 las 

así corno las 

en el del norte, que aglutina entre otros 
maquila electrónica que ha sido definido como 
del consumo la de en 

automotrices más automatizadas del país, en marcha 
un proceso migraclOn que se adjudica tanto a la provisionalidad de la contratación, como 
a la elevada tasa de duración promedio en los trabajo (" turnover"), que se como 

de condiciones tan agudas la fuerza trabajo. 

donde probablemente se de manera temprana la transformación 
de la clase trabajadora a de la incorporación de los y las 

a la producción49 y influirá en la transformación del perfil morb 
talidad laboral y general de la región. 

La daFIO. 

desigualdad entre del país se expresa en una distribución la 
lidad y mortalidad. anterior se ilustra con los resultados un 

que se compara la mortalidad entre Oaxaca y Nuevo León durante 1980, y en donde se observa que 
la mortalidad dos veces más elevada en que en Nuevo la mortalidad por 

tres veces la entidad, al igual las 
muertes accidentes, envenenamientos y violencias. parte, la mortalidad por 
representó en Nuevo alrededor del doble la en el de Oaxaca y la 
representada por aparato cardiovascular fue 60% 

Otra de la desigualdad la mortalidad es comparando las tasas nacionales 
~ ~l 

en a entidades,~ una imagen o entidades 

A, I<:al G.,  Marlíll~Z C. op. á/.. p. l.JL 

C. "La ~a!ud en el proyeclo moderniz.H!or guhérnamenlal" en Anguiano A. La f!lod"rllí:acióJ¡ prodllctiva de México. UA),i.  1990. pp. 

L.. Meflens L "El ~urgimienl0 dé un nuevo ¡ipo de ¡rahajador en la indu.,¡ria de alla lecnol,'gfa: el casú de la electrónica" en Garla E. 
Tcslimollios de la Crisis. op. ell .. p. ¡ 92. 

J. "Mon;l iídad púr ('a usas en México" en Bmfma n M .. Gómcz J .• l.a mortalidad <'11 México, 01', cit,. véase cuadm~ No. 10 Y i i,  [1,  35ü, 

Información epickmiol6gica pard la elaboL,ción del di;lbnósl!co dé salud en México, up. cit" pp. 7-1·7'), 



nacionales y algunas 

grupos 

lugar donde la dinámica económica y productiva del país ha colocado a las 

en el 

Así, 
fue de 35 defunciones por 

que en 1985 la morta
habitantes, en Oaxaca 

la mortalidad 

con radicalmente 

ascendió a 14.7, en Chiapas a 1 yen Guanajuato a 
corazón fue 66.4 muertes 

en a ¡fomía y a 79.7 en 
indicador 

En otro estudio orientado a verificar la de la 
entre por e 
(relación denominada se observó un 

en el sur respecto al norte del país. 
masculina del norte del país tiene un riesgo 

tamb se ha observado que la 
veces mayor de morir por cardiopatía isquém 

comparación de tasas por edad y sexo permite apreciar 
tipos comportam Para Chiapas, y 
mortal para los grupos de son superiores a 
la como Coahuila, Sonora, Baja ¡huahua presentan 
la inversa con tasas mortal 

y para los de mayor 

país, la entraña una desigualdad social que de la 
del 

Los datos muestran un perfil mortalidad sumamente complejo, en el 
causas muerte propias de pa muy diferentes en su desarrollo económico y 
acuerdo a su distribución nos muestran una polarización de los 
complejidad del perfil encuentra su explicación, en buena 

ha producido en la calidad vida de amplios sectores la población 
de manera particular que el deterioro más acentuado se localiza en los en edad productiva, 
en especial el comprendido entre los y 30 años, lo que está determinado basicamente por el 
desempleo y por las tan de 

conclusión, en tanto niños y mueren de nutricionales, cirrosis 
hepática, la población productiva muere de accidentes y a pesar de que una 
cuarta de los recursos hospi talarías se destinan a la atención parto, los prob lemas perinatal~~ 
y muertes directas no de primeros J  como causas de defunción.)) 

enfermedades infecciosas y  parasitarias se ha reducido, al 
peso otras pero están aún muy lejos El de las 

enfermedades no ha inución epidemiológicamente 

La 

de hacia una etapa sino 
el panorama sombrío de un profundo atraso social condicionado por la crisis y  las que 
conforman la política económica actual. 

R .. S¡crn c., DüÍ1adilla L, Frcnk J.. rrcjka T.  púlariz¡¡ción e!,iJ~mío!,)giea en México: mortalidad p<.\r causas Y dc~¡gu"ldad súcbl". 

MC"lIIorius de la I V RClIIlíÚII NacíufI,,1 ti" /u SO.\IEDf. I ,NI}. (en prensil). 

)'Loza no  R.  y  IClIdo/cía de ia lIIorlulídwl pur C1lriliupalít/i i"qué",i"" CII ,I(óha, 01'. cil. p. 109. 

A.. Leal O., Manínez C. El iJ/gresu.vd dwio, políticas de Sil/ud el1l,'I' oclrclllu, op. cit. 



El efecto de reestructuración económica en salud de trabajadores. 

Salud de los grupos de población en productiva. 

El registrado en el a de la década cuarenta, sustentado en 
el modelo de acumulación inspiración fordista, se expresó mediados de la de los setenta 
en un relativo de la calidad de vida de sectores de la población mexicana, y 
consecuentemente sus niveles de Como vimos en el capítulo entre 
muestran menor mejoramiento en lo a mortalídad y  se se encuentran grupos en 
edad productiva (GEP), que nos remite, un a las condiciones generadas por 
el productivo inspiración fordista prevaleciente en el país en últimas décadas y por 

setenta. 
las condiciones trabajo y vida por la a mediados 

Al observar la de la mortalidad por c
desde 1960, los "acc 

muerte en la población 15 a años de 
de defunciones la población de 

apnreciendo 

ausa encontramos varios hallazgos 
ocupan la primera causa 

e130% 

y la complejidad del GEP se a 
de la marta para 1980: cinco causas cirrosis y otras 

del accidentes tráfico vehículos de motor, homicidios, diabetes mellitus 
e infarto del miocardio. Destaca para el subgrupo 24 a la  muertes 
causas obstétricas y  tuberculosis y el subgrupo de a 54 años las muertes por 

cerebrovasculares y para el a de este tipo de padecimientos, neumo

anál puntual la mortalidad padecimientos brinda 
interés los este estudio, ya se calcula que alrededor del 

de enfermedades se encuentran ionadas directa o indirectamente con el 

Desde el punto de laboral, la de ha sido vinculada 
organización del trabajo en la fase subsunción real trabajo en el capital. 
principales del estudio en la 

en laborales tay 
flujo continuo como que entrañan una cualitativa y una cuantita

tiva.GO Al en un estudio realizado en en trabajadores de un informativo en 
"  .  d  61 ,eI que e I trabaJo esta computanza o, se encontro los trabaj realizaban un trabajo 

56An!e la illl:;~nci,l tle información eSI~tlíslÍca que nos permita realizar análisis m:ls precisos res¡x:cto a la salud de los trabajadores en México, l. 
observación de la dis!rihu('i6n de indic:"lor('s úe ,alud el  de la edad proúucliva, -que "un(lue brind.l un nivd de aproximación muy 
ge neral-, se cnns!;IU ye en u11  de "ra n u li! idad. Asim ¡5mo, pa ra el de 13 de los da los presen lados es IIcce,,,río considerar 
que los promedio, ya que 00  reflejan ,té ningul\a  manera la silu:lci,íl\  de saluJ de de algu!lús grup"s, p"r éjemplc'. de 1"" campesinos 
qUé  pr<'s~ol;ln indicadores de salud muy Jifercllles a los habi¡anles urbauo" 

R. "Org:1niLación ,!él trabajo, nueV,)~ pr()c~s(1' v la salud de los Irahajadore,", en l'vhll'hold G, y l'vkza L. (comp,), Ec%gíu: ,\lol'v" 
So/idarid"d, "p, cil. 

A" Leal G" Mutina C.  El il/greso Ji el '¡WIO, polílicas de sU/lid ell ochcnla.ot>, ci/, 

L Sterling p, .Horla/ido" rc/oáo" mi" C(ll/ el la orguni::iJción social.1he rcvic:w {Ji Rculi..:al Pv/i¡fuA Econvmlt'S (URPF) <'p. Cfr, 

[l. "Sc:lndinavi;lfi rescarch on slres, in woorking life" IlIlcmari,lIw/ J""rna/I/ca/{/¡ Servic,'s. No, 1.  Vol. 12, 1982, pp, J l-~ I 

S" Manrncl S,  "Proc"so de lrabajo y salud ,h: ¡os Imbilj:lllorc, de la j"rnada", Grupo dé ESludios en Salud. RépOne ,le- ¡I1vés¡ig;¡ción, 
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6) los plaguicidas y el 
medida a la permisividad de la 
autores han llamado "legislación 

la 

muy intenso con un alto contenido de creatividad reportaron menos neurosis en relación con 
aquellos realizaban un tamb muy intenso muy desca! aSlm en otro 
estudio realizado en Italia se encontró los obreros la cadena tenían concentracio
nes cinco veces elevadas de ina y noradrenalina que aquellos que mayor control 

' ' d 6lsobre su para trabaja ores 

estresantes en los procesos con grados de automatización atañen 
a del trabajo de te, 

la turnos rotativos y nocturnos, y como vimos anteriormente 
de un alto contenido estrés la labor, lo que conjuntamente 

con producto en las que se ha mantenido la ¡ación 
trabajadora explica, en n medida, el aumento de la mortal por padecimientos crónico-dege

en GEP. 

se observa la mortalidad por infarto al miocardio en la población de 30 años 
incrementado 1 y 

aproximadamente un este que no lo explIca la y nos remite a la 
cada vez más importante de las "enfermedades cardiovasculares" dentro la 

causas muerte; 63  la diabetes, enfermedad en la cual tamb se encuentra 
entre otros el sustrato estrés, se ha quintuplicado como causa de 
últimos años y en la actualidad representa la primera causa de hospitalaria. 

Por su de la plantea el la 
que produce y el contacto con substancias químicas son son factores que participan 
en la producción de de padecimiento que muestra incremento en el 15 
a que en se formulan un gran número tóxicos 

Dentro de es importante la tendencia 
moderada- ascenso de la cirrosis hepática como causa muerte, que se ha 
mantenido dentro de los cinco primeros lugares en últimos 10 y que refleja tanto un alto 
consumo alcohol como condiciones nutricionales deficientes. 

La rápida revisión nos remite a un perfil mortalidad de los GEP sumamente 
en el cual coexisten padecimientos etiopatogenia muy que encuentran su unidad en 

M. Clases sociales y euf":l'm<:dad. [d. Nuevo Imagen. México 1979. p. 64, 

R, "Or¡pnizadólI del trabajo, nuevos pmre~os y la ,alud de lo, ¡r"hajadorc,", en M;lfh"ld G. y Meza L. (comp.). ECi.'¡ogía: Motivo de 
Solidul'idatl. op. c;l, 

A., 13I;H1CO, J. Dr: la transición cpidemiológica ala cpíd"miología de la crisis, Centro de Estudios ell SJlud. 1'190. Mimt!o, 

R, "u exportaclón riesgo (tU (mico" en Tamc1.. S. Algunos cllfot¡ucs .yobre la reeslrll<:tul'(1('ión en Aléxico. Ui\~"X, i 9~Q, p. 89. 

thTamez, S. "La éxpof{ación ,kl riesgo", El caso de/asbeslo, Algllllos cnfoqlles d,·, .... 0f" cir. pp. <)J·1I)7, 

13, "la cxp<'rtación de f;ihrica,,!ue im plican riesgo'" las nadon"" en dcs.urollo ", <:1/ Sallld!! i/llperialislllo. Com pilación de V. Navarro, 
Siglo )(;XL M¿x;co, 1<)8J,  p. 65 
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condiciones de vida y de trabajo cuyo deterioro se acentúa, situación que lejos de apuntar a un 
mejoramiento tiende a agravarse con el nuevo modelo de acumulación asumido en el país desde el 
inicio de la década de los ochenta. A través de la siguiente cita resumimos las características de la 
situación de salud de los GEP que se puede inferir a partir del análisis de la mortalidad: 

" ... Si bien ha mejorado el nivel de salud de la población adulta al disminuir la tasa de mortalidad 
e incrementar tanto su esperanza de vida como su sobrevida en distintos grupos de edad, en términos 
cualitativos aun no se torna muy favorable el panorama. A pesar de haber aumentado el número de 
individuos que rebasan los 15 años de edad, las condiciones de salud en las que llegan una buena 
parte de ellos no son las más adecuadas para ingresar a las labores productivas. La desnutrición, las 
infecciones previas y la violencia que prevalece en el medio hacen presa a un buen número de 
jóvenes. La prueba está en que los padecimientos infecciosos siguen presentes en las primeras causas 
de muerte y se presentan en los adultos jóvenes ocasionando mayor pérdida de años útiles. Además 
los accidentes y violencias consumen el 60% del total de años de vida perdidos en la población de 
15 a 64 en 1985. A lo anterior hay que añadir que los padecimientos crónicos ocupan los primeros 
lugares en el grupo de adultos maduros, una vez que los trabajadores superaron los riesgos de morir 
por violencias, los padecimientos cardiovasculares (infarto e hipertensión) y el cáncer empiezan a 
cubrir su cuota en el número de defunciones.,,68 

2.6.2. Los accidentes de trabajo. 

Los accidentes de trabajo han sido motivo de muchos y muy diversos estudios en algunos países, y 
en el nuestro han constituido una preocupación por parte de las instituciones involucradas en la 
seguridad e higiene del trabajo y de las escasas empresas que realizan acciones dentro de este campo. 
No obstante, existen muy pocos estudios serios de accidentabilidad y esta preocupación se concreta 
básicamente a nivel pragmático, a través de la aplicación de programas de seguridad en los centros 
laborales, cuyo contenido se encuentra ausente de un conocimiento cabal sobre la epidemiología de 
la accidentabilidad. 

En este capítulo se analiza la información sobre riesgos de trabajo de los trabajadores cubiertos por 
el seguro de riesgos de trabajo del IMSS, los cuales representan alrededor del 35% de la PEA y 
aproximadamente el 1% del total de la población del país para 1980. Dicha información presenta 
desventajas inherentes a la mayoría de los sistemas de información de salud en México que redundan 
en una subestimación muy importante de la magnitud del fenómeno de la accidentabilidad. Sin 
embargo, el accidente de trabajo constituye el indicador más "confiable" con el que se puede contar 
en un análisis de morbilidad laboral a partir de fuentes secundarias. 

En un estudio tendencial sobre accidentes de trabajo, se observaron para un periodo de 27 años 
(1958-1986) tres tendencias diferentes del mismo fenómeno: 69 

a) la primera, de 1958 a 1967, en donde la frecuencia asciende un 34% (de 7.5 a 10.1 accidentes 
por cada 100 trabajadores); 

b) la segunda va de 1969 a 1978, periodo en el cual la frecuencia de los accidentes es estable 
(de 9.8 a 9.9 por cada 100 trabajadores) y 

'"'LDz> no. R. "ürg"nización Jellr;¡bajo. nuevos procesos y la  ~alud de los Irahajadores", el! MarholJ G. y Meza L.  (comp.). t:co¡ogíu: ,Ifvr/va de 
So¡idllri¡{wl. "p. eir. 

6~ /bid. 
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c) la tercera, a 1986, en la que se una disminución del (de 10.1 a 7.7 
accidentes por 100 trabajadores). 

aumento en la accidentabilídad para el primer periodo se a partir la del 
aparato productivo experimentada por el país durante esa década, en combinación con la ausencia 
de acciones industrial en los centros laborales. embargo, la estabilidad 
observada y el descenso la tendencia en el tercero, deben ser tomadas 
con reserva pues aunque la tendencia fuera no reílejan, con mucho, un mejoramiento 

en los centros de trabajo como pretenden funcionarios del sector 
oficial, sino se relacionan con aspectos vinculados a las transformaciones de la 
estructura industrial del y con en el tratamiento los datos. 

continuación sustentar esta pensamos 
que son válidos para dos periodos considerados, pues los cambios y productivos 
evidenciados en el ís en 1982 tuvieron sus antecedentes de anterior, por lo 

dos periodos resulta un tanto artificioso: 

~ es un hecho bastante aceptado que la accidentabilidad tiende a incrementarse al aumentar la 
complej en la de los setenta, considerada como la 
transicional de la alrededor del de los trab~adores ocupados en la industria 
trabajaban en Vv.... .:>'-'''' de alto grado automatización7 rígida; 

~ el fenómeno de la llamada "terciarización" de la economía,71 iniciado durante los años setenta 
y profundizado en la actual puede disminuir la frecuencia a partir cambio 
cualitativo la población cambio que implica mayor población 
expuesta a un menor; 

- la desindustrial la planta productiva, todo las industrias consideradas de 
mayor accidentabilidad (industria extractiva, manufactura etc.); 

- el desempleo y el de sectores de la pequeña y mediana industria provoca el 
procesos productivos del sector formal de la economía al informal, con una 

familiar de la producción, cuyos a la salud derivados trabajo son 
y no en 

~ la mayoría estudios empíricos salud en el trabajo no acciones 
dirigidas a la prevención de los riesgos de trabajo; 

no empmcos su comprobación es muy factible el 
AT haya aumentado a partir de diversos mecanismos implementados tanto por parte 

las empresas como por parte del 

~ aunque al la década setenta se inician algunas luchas por la 
los trabajadores, este es más bien un fenómeno aislado dadas 

sindical su actuación en el contenido de los acuerdos la 
"alianza para la producción" respecto a las formas de su participación y 4ue las limitaba a 
la defensa de las reivindicaciones concernientes a la norma de consumo, 
yendo aspectos relacionados con las formas consumo de la trabajo, y por 

A., MánjUCl, M. El desg«'le obrero CII México. op. ,,;1. p.90 

7l Dc acuerdu a la ¡l\rl'rll\¡¡ti\~n dclIMSS, el SCC!Of de lus  ~ervid0~ creció del 26.5'.0 en 1976 al 27.4% étl 1980 Y él dé la induSlri;¡  tic la !ransrormatiÓn 
disminuyó su panicip,ICiól1 porccnlual tle -'IA% duran!é  1976 ¡¡ 40.0% en 19¡10. 
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tanto el reconocimiento oficial de los daños a la salud nunca se constituyó en una práctica 
reivindicativa cotidiana de los trabajadores . 

2.6.3. La accidentabilidad por rama de actividad económica. 

El análisis de la accidentabilidad por rama de actividad económica se constituye en un procedimiento 
obligado pues refleja una distribuci ón diferencial de accidentarse vinculado al tipo de proceso de 
trabajo, y se constituye, en ausencia de trabajos empíricos directos, en una instancia de observación 
privilegiada de la influencia de la reestructuración económica en la salud de los trabajadores. 

En términos generales es un hecho aceptado que el riesgo de accidentarse es mayor en los procesos 
de maquinismo simple y en los automáticos de flujo continuo. En este sentido, al analizar los datos 
del IMSS para el periodo comprendido entre 1979 y 1980, encontramos que en orden de frecuencia 
las ramas de actividad con mayor accidentabilidad fueron la de la construcción, la fabricación de 
artículos metálicos, la fundición, la de fabricación y embotellado de refrescos, la fabricación de 
hilados y tejidos, los trabajos agrícolas y de jardinería y los ingenios azucareros.72 

Al analizar los datos en relación con la población que labora en la manufactura se observa que para 
1984 la mayoría de los accidentes se presentaron en aquellas empresas que no han introducido 
innovaciones tecnológicas y para mantener su nivel de competencia incrementan la intensidad de 
trabajo. 

Tal es el caso de aquellas que se mantienen en el maquinismo y que en conjunto presentan un índice 
de 12.4 por 100 trabajadores; sin embargo, cuando se desglosa según la rama de producción este 
índice se incrementa a 12.5 en las empresas que producen bienes de consumo perecedero, a 19.5 en 
las de bienes de consumo intermedio y a 19.4 en las de bienes de capital. Destacan en los dos últimos 
grupos las empresas dedicadas a la fabricación de productos de arcilla (19.2), la fabricación de 
productos de mármol (19.5), la fabricación de tapques (22.7) y algunas dedicadas a la fabricación 
y ensamble de equipo para el transporte (19.2).7J 

Las empresas que mantienen procesos más atrasados como sería la cooperación simple o manufac
turera, mas que mostrar una frecuencia elevada presentan mayor gravedad como consecuencia de 
sus lesiones. Aunque no hay que olvidar que la gravedad, a diferencia de la frecuencia, puede 
aumentar por razones extralaborales (calidad de los servicios médicos, oportunidad de la atención, 
etc). En este caso, los accidentes de trabajo son más letales y ocasionan en promedio más días de 
incapacidad que el resto de los procesos laborales. 

El principal interés para este trabajo, recae en observar a la industria automatizada , ya sea en procesos 
discretos o continuos; en combinación con otros procesos o la que se organiza a través de la cadena 
o línea de producción. En este caso se encuentran con mayor riesgo de accidentarse los trabajadores 
de empresas "en proceso de automatización", en las cuales coexisten subprocesos con diferentes 
características tecnológicas. Por su parte, la industria electrónica, actividad intensiva de fuerza de 
trabajo es representativa de un proceso laboral que emerge en los últimos años y que combina 
innovaciones tecnológicas bajo la forma 1<lylorista de organización del trahajo, aumentando su 
intensidad de manera extraordinaria, situación que explica el ascenso de la accidentabilidad en esta 
actividad, al grado de constituirse en uno de los objetivos prioritarios de la prevención de accidentes 
por parte del Departamento de Seguridad e Higiene dellMSS?4 
t1M ~ tn <> ri~ s ESl aJisli cas l ')(j 5 . 1MSS. pr l65 -166. 
7.llbid 

7Jprogr.ma Je SeguriJ:tJ e Hi giene p;lfa los T r;ol:>aj aJ ores de l ~, Emrres;" , IMSS  l 'iK'l. Mimeo 
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CATEGORlAS ANALISIS PARA EL ESTUDIO LA 
REESTRUCTURACION PRODUCTIVAEN LA SALUD DE LOS TRABAJA~ 
DORES. 

La propuesta de analíticas se desarrolla a es resultado del anális teórico 
realizado en capítu los prescedentes, y por constituye uno de los resultados ele este 
de De manera se pretende que dicl1a propuesta represente la producción de nuevos 
conceptos para explicar la salud-enfermedad de los trabajadores, sino mas bién, implica retomar 
algunos de la teoría social y la epidemiología bajo una forma de articulación que 
hasta la fecha no se había intentado y que, en Op1l110n, la posibilidad de 

y metodológicamente al objeto estudio de esta económica, 
industrial y su en la sal ud de los trabajadores. 

3.1. Heterogeneidad productiva, polarización y salud. 

La heterogeneidad tiene como uno de sus principales sustratos la desigualdad 
y de formas de organización trabajo prevaleciente en el país, prácticamente desde los inicios de 
la industria mexicana, y se expresa en con un desarrollo del tipo de 
la cooperación y la manufactura, que en paralelo con procesos incorporan 
innovaciones tecnológicas punta, como el caso la industria textil, que Su de 

en la década cincuenta. 

Las condiciones bajo las se ha dado la en México han propiciado la 
produndización de la heterogeneidad tecnológica, característica inherente a la producción en nuestro 
país se profunidice, produciendo polos de desarrollo y  nudos~roductivos y acentuando el 
de no competir La productiva se 
expresa en la conformación un proceso de polarización que se da tanto entre las 
actividades económicas como al interior cada una de ellas, y que en un sentido más amplio es 
uno los sustentos fundamentales las transformaciones socieconómicas observadas a nivel 

durante los últimos 

Desde el punto de la la heterogeneidad 
observados en el perfil de los daños, lo que ha lugar a se que 
una polarización en su distribución, que desde mi punto vista permite arribar a una 
explicación epidemiológica las modificaciones en los perfiles patológicos los diferentes 
grupos sociales, entre los trabajadores. 

Por polarización epidemiológica se entiende"...Ia tendencia al incremento de los diferenciales 
cuantitativos y cualitativos de salud, enfermedad v muerte entre diversos de la en 

de su disminución ..."n Dentro de esta concepción, el concepto polarización epidemiológica 
estrechamente vinculado al social, e incluso se constituye en un indicador 

A. c., M:írquez, M. El desgaste obrero CII M<fxicv. Proceso de produ"civlI ysalrul. Etl. Era, MÓ.xico, 19/(1, p, 99. 

E, "N ueva, tecnologfas, proceso de ¡r~l1áJ" y salud", en Almada !., Sall,,1y crisis ell México, lextus paro 1111 dchulc, Sigh) XXi EJi¡ore$, 
México, 19'10, 

l, 13<,b;¡di:I~, 1. L. Sepúlveda l, G!pa M. "1 [e~lth Iran,ilion in mi,idk·incof1lc counlric;¡: neW chalknges fllf hcallh care", !le"'¡h P"I¡e\, 
alld P¡f.lllllillg, ,91)9.4 (1); p,  31, 
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por la dependencia economlca, se a la importación de procesos que han sido 
expulsados en otros a causa de su nocividad para la salud, como es el caso del 
de los plaguicidad, etc. 

c) Condiciones la formación los costos de producción. 
Esta categoría nos rem en medida al tipo intervención del en la economía, 
y de manera importante la conformación indirecto a partir las 
prestaciones dentro de las que destaca la seguridad social. 

Norma de productividad. 

categoría se refiere a la organización técnica y social del laboral y nos remite a las 
formas definidas por el modo de consumo productivo la fuerza trabajo y de manera 

y trabajo. Constituye además, la categoría mas 
inmediata en explicación de los cambios en la frecuencia y 
dentro del proceso de reestructuración productiva. Se de la sig

los accidentes de trabajo 
uiente manera: 

a) Intensificación trabajo. 
Se entiende como tal cuando, con una un trabaja
dores produce en el mismo tiempo una cantidad mayor productos-mercancías; en este 
caso, el aumento de productos-mercancías sólo puede resultar del incremento del ritmo 
trabajo. La del trabajo se relaciona con un aumento importante de la 

y parte como un aumenta el riesgo de la 
accidentabilidad. 

b) Aumento de la producti vidad. 
entiende como tal, cuando, dentro de un mismo ritmo de trabajo, la misma cantidad de 

trabajadores produce una mayor cantidad de productos-mercancías; en este caso, el aumento 
de sólo puede atribuirse a en la mayor técnica de 

producción la actualidad, esta es la los procesos 
trabajo se han reconvertido a partir la incorporación 

y generalmente se relacionan con las llamadas nuevas formas de organización del trabajo, 
tales como CÍrculos de calidad, equipos de producción, etc. los procesos de flujo continuo, 
estas características se traducen en un contenido en la labor, sistemas muy 

control calidad frecuentemente dependen los trabajadores directos, 
de competitividad entre los trabajadores y en ocasiones exceso de responsabi

c) Rendimiento en el trabajo. 
El aumento en este elemento se considera característico de la conjugación la intensidad 
y de la productividad del trabajo. Desde el punto de vista técnico es el objetivo y resultado 
de la reconversión global de los de trabajo, es decir, de la flexibil tecnológica 
y de la organización y división del trabajo. En este apartado, las características del 
proceso laboral frente al la accidentabilidad. Cuando 
aumenta el rendimiento sin cambios tecnológicos substanciales, es muy probable 
una marcada intensificación trabajo, lo que se vincula también a la respuesta de estrés 
y al aumento de la accidentabilidad. 
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d) Condiciones ambiente trabajo. 
este apartado se encuentran los tradicionalmente estudiados por 

medicina trabajo: [micos, y a estos 
de los pertenecientes a la norma de productividad-, dentro del 

de los accidentes es muy importante, pues de esta forma se aborda de 
manera mas integral su causalidad. 

3.4. Norma de consumo. 

Se a las condiciones de reproducción la de trabajo y se de la sigu 
manera: 

a) Salario; 

en de Jos artículos básicos y; 

c) de en especial, a la atención médica. 

La norma de consumo del fordismo integraba dos mercancías que aparecen como prototipo de 
periodo: la vivienda y el automóvil, este último como medio indispensable del 
entre la casa y el y la vivienda, como un lugar capaz garantizar condiciones necesarias 
para la reproducción de trabajo. A estas medidas se agregan las derivadas la 

de prestaciones sociales como parte del salario indirecto. derecho a la vivienda a la 
y a la toman en el é<;tado de de los años a la 

necesidad de condiciones de reproducción de una norma de consumo obrero acorde 
con la acumulación. 

En la actualidad la tendencia la norma consumo apunta al de inmediata 
de la de trabajo, en la cual el salario deja de estar indexado y la figura de las prestaciones 
sociales se paulatinamente. 

categoría nos aproximará a las vida de los trabajadores y sus familias. 
considera especialmente importante este rubro el acceso y la la atención 
ya que la del producido por los puede estar influído de manera importante 
por este factor. 

La norma producción, productividad y consumo fueron aplicadas en la caracterización de 
las ramas productivas en las que se analizó el perfil de accidentabilidad. 

3.5. El accidente como indicador de daño. 

El concepto de accidente. 

accidentabilidad laboral se conoce como en las etapas iniciales del capitalis
mo, con el advenimiento de la fabril y se ha relacionado con la aparición de nuevas 
máquinas que hicieron posible un incremento extraordinario de la productividad del trabajo. 

Desde un punto de vista conceptual es muy importante discutir la temporalidad del evento accidente. 
La mayoría de las definiciones accidente, incluyendo la la legislación lo explican 
como un evento "repentino e o "fortuito y  ,  lo que se con 
objetivos la prevención, ya que un suceso que no se no es suceptible acciones 



preventivas.SO Los se por un conjunto de hechos, que aunque parece que ocurren 
de manera inesperada, no son en la de los casos repentinos, como tampoco 
causas originan su aparición. teoría Heinrich es ilustrativa de este ya plantea 

la ocurrencia de un con lesión presupone un elevado de eventos en que 
no se llega a producir daño pero que pueden identificarse a de accidentabilidad, 
con el fin de evitar los con lesión como los costos que ocasionan. Una de las 
concepciones modernas la accidentabilidad, que existe una en la que se las 
condiciones para que se 

81 
presente un accidente con daño, la cual ha de 

Los accidentes trabajo son eventos muy complejos y no pueden otros daños a la 
salud, ni por su causa, ni por sus características, ni por sus formas de aparición; los accidentes no 
son sólo producto de las condiciones de seguridad de los centros de trabajo, sino todo el conjunto 
de se en el trabajo. 

Los accidentes de trabajo son expresión directa de las características técnicas y organizativas del 
de trabajo. Desde el punto de vista técnico, se considera que la accidentabilidad es 

prácticamente un los procesos rezagados tipo de la cooperación simple 
y la manufactura, sin embargo, algunos trabajos que plantean que la cOfOplejización 
tecnológica de procesos se relaciona con frecuencias elevadas de accidentabilidad,82 afirmación 

desde mi punto de vista es válida para la producción en cadena los países desarrollados, tal 
como lo demuestra el crecimiento la accidentabilídad en los años en 
anualmente de accidentes de trabajo en el mundo; tan sólo 
Japón reportaron 2 millones al año y e Italia alrededor un millón. 

nuestro de las innovaciones tecnológicas 
de punta, es la a excluir el trabajo lo tanto, en con estas 

tecnológicas se espera un de la accidentabilidad. Sin embargo, la hetero
geneidad productiva de la industria en México se expresa en un desfase tecnológico, no solamente 
entre diferentes procesos de trabajo sino también al interior de ellos, coexistiendo formas de rea 1izar 
el trabajo desde la hasta la automatización computarizada. En un estudio realizado en 
un se habían incorporado 
del proceso de trabajo, se encontró un incremento de la accidentabilidad en las en 
contraste con la disminución para los trabajadores las que fueron automatizadas. 

del hierro y el acero, automatizados muestran mayor accidentabi
y que aquellos con tecnología mecánica y un contenido trabajo 

manual. Por ejemplo, la tasa de accidentabilidad fue 300% elevada en Altos Hornos de México, 
en la que el fundido de material se hace con producción de flujo continuo, en comparación con 
industrias que funcionan con eléctrico; la fue alrededor de 4 veces más 
elevada en la empresa mencionada.S5 

R. La epidemiología de tus lesiones en México. Primer Congreso Regional ¡Je Atención Primari" de ;\cc;,kntes. Instituto Nacional de 
Salud  Pública,  1989. Mimeo. 

8t lbid. 

A. C. Márl¡Uez. M. El desgtlSle obrero ell Mhico. op. cit., p. 98. 

de Medici"li <id It/Jhl.ljo. Ed. OrDe. Cuba. 1971:1, p.  233. 

L.  1\. Proceso de Irabajol caml,i" tcolO16gico y dcsg(Me obrero. tesis de m¡¡"strra. M~.,íco, ¡¡,\M·X.  i98ó. 

85Laurell. c., Noricga, M. "Crisis. [cconversi6n y salud", el! AlmaJa L. Suludy crisis ell Múic", op. cit., p. 209. 



33 

Los resultados de estos estudios, orientan a que el incremento en el riesgo de accidentarse se 
relaciona con procesos de trabajo rezagados y con aquellos que presentan un desfase tecnológico 
en su interior, lo que relativiza el supuesto de que el ascenso en la accidentabilidad se relaciona 
directamente con el aumento en la complejidad tecnológica 86 y nos remite a una causalidad mucho 
más compleja de la accidentabilidad. 

3.5.2. Los accidentes. Alcances y limitaciones metodológicas. 

Desde el punto de vista metodológico, el accidente de trabajo es un indicador que tiene diversas 
ventajas: 

a)  se registra sistemáticamente por el IMSS desde hace muchos años, debido a que esta 
institución es la que define el monto de las cuotas que las empresas afiliadas pagan por 
concepto del seguro de riesgos de trabajo, las cuales son fijadas en base a la complejidad 
tecnológica de los procesos de trabajo y en base a los riesgos de trabajo; 

b)  como vimos en el apartado anterior, nos remite tanto a características técnicas como a 
algunas características de la organización social de los procesos productivos; y 

c) como evento de evolución aguda, puede expresar los cambios en los procesos productivos 
de manera casi inmediata, a diferencia de las enfermedades de trabajo, que en su mayoría 
tienen un tiempo de latencia bastante largo. 

La principal limitación del indicador consiste en que debido a su complejidad causal, los cambios 
encontrados no pueden ser atribuidos a un sólo aspecto, en este caso la reconversión o rezago 
tecnológico del proceso de trabajo. 

Limitaciones de la fuentes: 

a) la fuente de la que provienen, o sea, las estadísticas del IMSS, no cubren a toda la población 
trabajadora. Por ejemplo, y en relación con la industria textil, un estudio realizado por un 
despacho de asesoría norteamericano, reportó en 1988 la existencia de 600,00087 trabaja-
dores en la confección de  ropa. Por su parte, el IMSS registró una cobertura en este grupo de 
sólo 208,582 trabajadores88

,  lo  que significa un sub registro de  alrededor del  60%; 

b)  las  formas  de  registro  y las  variables  registradas  no  permiten  un  análisis epidemiológico 
profundo ya que aunque incorporan criterios internacionales en su recolección, en la práctica 
responden  básicamente  al  contenido pericial  e indemnizatorio del  concepto  legal  de  acci-

·   8990dente de trabaJo;  , 

A pesar de las limitaciones de la fuente, considero que las ventajas que ofrece el accidente de trabajo 
como indicador de daño, posibilitan una  aproximación epidemiológica  inicial  al  conocimiento del 
efecto de  la  reestructuración económica en  la salud de  los trabajadores. 

86Laurell, c., Márquez, M., op. Cil., p. 99.  

87Scclor Icxlil. ESluuio elaborauo para el gobiernú de México  por Boslún Cúnsulling Group y Bufele [nuuslrial.  

88Sislemas de  infúrmación ue  riesgos ue  Irabajo, ascguramienlú pcrmancnle y evetllual, IMSS,  1988.  

89Secrclarfa del Trab.ljú y  Previsión Súcial.  Ley  Federal dd Trabajo. (capílulú ue Riesgos de Trabajo),  Ed.  Porrúa, 43 ed., p.  211. 

90En  d  capflUlo de "Riesgos ue Ira bajo" de  la  Ley  FedCfal  del Trabajo (Lfl) , el  accidenle está definido en el artfculú 474 de  la  siguiente maner:!: .... . 

es lúda lesión úrgánica ú perturbación funcional, in media la  l) posleriúr, o la m uene, producida repen ti na menle en ejercicio II con mOlivo del  trahajo, 

cu;tlesyuicra yue sean el  lugar y clliempo en que se  presenle".  Es",  definición  cúncibe el accidenle como un  da¡jo  realizado, y conceplualmenle 
no  ofrece  posibilidades de  llegar a  la  causaliúad úe es le  uaño.  En  eSle  senliuo, es muy  iluslralivo yuc  el  IMSS úenomine a  los accidenles y  a  las 

enfermeúaúes laborales "riesgos úe  Irabajo lerminados". 
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4. LAS RAl'vIAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA DENTRO DE LA RECON

VERSION. 

La reestructuración económica y la reconversión industrial se expresan de manera muy diferente en 
los diversos procesos productivos del país. Como vimos anteriormente, el proceso reestructurador 
en México corresponde al modelo caracterizado como político-coyuntural, que promueve básica
mente la "flexibilización" de la fuerza de trabajo. No obstante, existen también algunos procesos 
que han incorporado de manera intensiva innovaciones tecnológicas y que marcan la dinámica de 
las empresas del sector a la que pertenecen. 

Una de las principales repercusiones de lo anterior es la profundización de la heterogeneidad 
tecnológica y productiva existente en el país. En este sentido, podemos considerar que la década de 
los ochenta se caracteriza por una amplia polarización de los recursos tecnológicos, sobre todo a 
nivel de la producción agropecuaria, por una tendencia a la homogeneización por rama de actividad 
económica de punta y por una baja tecnificación en la producción de servicios; la realidad 
tecnológica mexicana puede describirse como una "reproducción ampliada" de la desigualdad 
tecnológica?l El mosaico productivo en el país nos ofrece, entonces, una imagen de "reconversión 
heterogénea y polarizante",92 que se expresa también al interior de las ramas de actividad econó
mica. 

La crisis económica ob ligó a grandes sectores de la producción a cambiar sus bases productivas, lo 
que propició el cierre de un gran número de pequeñas y medianas empresas. Con este propósito, 
algunos procesos de la gran industria tuvieron que reestructurarse y reconvertirse simultáneamente, 
tal es el caso del proceso iniciado al principio de los ochenta en la industria automotriz terminal; 
otros procesos como el de las telecomunicaciones, por su naturaleza y complejidad, alternaron 
ambos fenómenos, dándole prioridad a la reestructuración e incorporando de manera paulatina el 
cambio tecnológico, y por último otras como la fabricación de textiles a partir de fibras blandas, 
que habiendo incorporado innovaciones tecnológicas años atrás requirieron de cambios estructura
les para hacer más eficiente su producción. 

Dentro de las opciones mencionadas hay prácticamente un universo de posibilidades, lo que sin 
lugar a dudas incrementa de manera substancial la heterogeneidad productiva de las ramas. En 
términos muy generales se puede establecer una tipificación representativa de los diferentes 
procesos productivos como sigue: 

a) Procesos que no sufrieron cambios importantes y que por lo tanto mantienen una posición 
de rezago frente al ámbito nacional y desde luego también frente al internacional. 

b) Procesos que se encuentran en vías de modernizarse para ser competitivos y 

c) Procesos de especialización tecnológica. Este tipo de procesos tienden a crear "nudos 
productivos" y "polos dinámicos" de acumulación y reproducción.93 

Dentro de esta desigualdad económica y tecnológica, la norma de productividad se expresa de 
manera diferenciada. Para ser competitivos, los procesos rezagados, al igual que los que estéÍn en 

~r Ros, 1.. "La  d~,iguaIJ.d e n el proc.:so de in,'orp o r~ción y difu,ión del progres" l~cniL "\' , en f." tlesiglluldad ell México . C,'rd.:r, R.,  Siglo XXI 

EJilores , 3a . eJ. [9 ~N. 

9l De IJ GarDL E.,  ··Reconver.;i,~n indus lri,,1 y ealllb i,' en el parrón de la, relaciones !;,hor;¡ !es en México", en I\nguiano , 1\. f." /II odcmi'u ció" de 
Mhico . '-'.".",1. [<)90. 

9-"Acevedu. J. "El nuevo r~lrel de México en Id región nl..1rI t' .'Hlh:: ric311:t: el ('<ISO de lit induslri;¡ aUI0Il10Iril", en fu modcrní:<lci()" t..''' ¡\fc:y/o), np, cil. 
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vías de modernizarse, recurren a un la intensificación del ritmo de trabajo: 
por su parte, los procesos una norma de miento a partir la 

la innovación pero aumentando también en forma importante la 
trabajo. "modal de Ión son posibles a la "f1exibilídad" de relaciones 
laborales, que es la constante dentro la reestructuración económica mexicana, la 
cual avala y promueve un de la de y  de reproducción 
y  salud precarias. 

Bajo este presentamos a continuación una ramas 
constituyen la unidad observación del estudio. 

4.1. Industria Automotriz 

La industria automotriz d en cuatro sectores acuerdo al tipo de producción: a) 
producción de motores, b) producción de transmisiones, c) producción de y d) ensam
blado final. este estudio nos referiremos básicamente a la  industria automotriz terminal, 

en toca al ensamblado de motores y  autopartes. 

el punto de vista histórico, y como aporte a la comprensión la productiva, 
es posible una la industria automotriz terminal de la siguiente manera: 

- Primer núcleo productivo, -1964. Coincide con la industrialización del país iniciada en 
la década los treinta. Desde la industria se por su 
dinamismo. En este periodo se conforma el sindicalismo y las reinvindicaciones 

por los trabajadores automotrices sirvieron de base a muchos contratos colectivos. 

núcleo productivo) 1965-1980. En este periodo se da la primera 
desde el hacia el de México. Corresponde a la etapa de consolidación 

con un proceso productivo de producción masiva, al 
mercado interno, dentro la de 
periodo la consolidación y el movimiento obrero organizado, durante el 
cual se reivindicaciones, como por ejemplo la titularidad los contratos 

el punto de vista de condiciones de trabajo y salud, llama la atención la experiencia de 
trabajadores la General dentro demandas levantadas durante la movilización 

aparece como demanda importante la el tenía 
como función primordial contrarrestar el "saturnismo". 

núcleo productivo. 1981 hasta la actualidad. Con la introducción de este 
se produce la segunda desconcentraCÍón geográfica con desplazamiento hacia el norte 
país. núcleo ha intluido manera relevante en la perspectiva desarrollo e incluso 
de sobrevivencia del resto las plantas industriales. mayoría de del núcleo 
tienden a como la General Motors de del se encuentran 
en un d y su determinada por su capacidad 
exportadora, como es el caso de la Ford de Cuatitlán, que logró durante los últimos tres años 
producir para la exportación. 

unenv"u. L. García. P. LiJ n:collv.:rsi"" de /a i"dllSlria a"lomolri: la rcsplfcslil de lo.' IrabojiJllorcs. Cuadernos de TratJajo. No, 14, lIAM·:;:, 

1987. 

L Lus forlllas de orglltli::a,-iá" y tic ludw de 1".1' lrabajadores de la ;m/lls/riu ,wloi/lOlr;: un MÚí,,/). llAMo 1987, p.  10. 
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4.1.1. norma de 

La lógica de la actual de la industria automotriz en México en crear y 
modernizar las plantas la i  así como vinculación con la industria de 
autopartes, con el objeto de constituirse en uno de proveedores mercado norteamericano. 
tal el proceso reestructuración de esta actividad responde prioritariamente a 
la lógica una nueva división internacional de! trabajo más que a la voluntad polít)ca del Estado 
mexicano de lograr el crecimiento y la estimulación del mercado interno.96 

mostró correspondencia con los indicadores la 
ica a partir de 1 la recuperación se hace 

principales de este hecho la productiva para la 
principalmente motores, situación que contribuyó manera importante a la 

CJ7de la rama. 

dinam la rama se expresa a través de los datos. En 1981 se alcanza el máximo 
de producción el interno (600,000 unidades); al año se una 

disminución 21 y el comprendido entre 
1981 la ca en la producción destinada al mercado con una tendencia 
decreciente el año de año en el que se registró en este rubro una producción muy 
a la registrada hace años. 

la exportación sufrió un diferente a partir de 
entre 1979 y los 3,000 millones de 

dólares. Algunos indicadores ilustrativos la evolución la producción destinada a la exportación 
se detallan en seguida. exportación de motores pasa de 1983 a 1986 de 500,000 mil a un millón 
y medio y la de automóviles terminados durante el mismo periodo se 22,456 a 72,479. 
resultados de la balanza comercial se vieron favorablemente pues 2,000 millones 

dólares que en 1981 representaron e152% del déficit comercial total del país, pasa a un superávit 
millones dólares en 1983, alcanzando los 900 millones de dólares en 1986;99 la rama 

automotriz se clasificó dentro del sector de importadores y tasa de 
crecim lento en el periodo de 1980-1988 (los años de la crisis), fue 

Por su parte, la de autopartes se ubica principalmente en la norte y también forma 
parte de nuevas de localización de la industria automotriz. Desde 1974 esta actividad 
ha logrado mantener un dinamismo económico, rebasando en 1982 al sector maquilador 
electrónico. de las ensambladoras esta es una actividad 

1980 y 1 crecimiento anual en el empleo, 
en contraste con el maquiladoras representan el 24% del total 
del valor agregado por la industria maquíladora. 101 Mantiene el más rápido dinamismo dentro de 

A, "Innovación tecnol6gic~ y clase obrera en la inJustria automotriz", en Rceslrtlctllwciál/ prodllcúva y  e/me obrera. E,Gutiérrcz. 
Testimonios de {a crisis, Siglo XXI EJitorés, Méxieo. 1985, pp, 146-169, 

A, Curillo. "Aulomóvil hacia la flexibilidad productiva" El Cotidial/o. No, 21, enero·[ebrero tic 1988. México, 

A  "Innovación  lecnológiea y clase obrera  en la industria  automotriz".  en  RCcslI'/I<'turaó,i" pl'odllCli"" y e/a,,, ohrcm, E.  GUli~rr~z, 
Testimonios de la crisis, op, cif, 

j, "El nuevo papé! <le Mé~ic() en la región nOrlcameric.lna: el caso de la imJu,lria automotriz. en Lu Jlwdcr"i:a",',ín en MéxicQ, VA'-!. p, 
42, 

101.'\noaga A"  "lnnovaci6n tecnológica y clase obrera en la induslria 3ultll11Olr;(', en Rccstrucmrw'iólI productiva y clase obrera, E.  Gutiérrt'Z, 
Testimonios de la crisis, op. cil. 
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la industiia nacional ya que se espera un importante crecimiento hacia la cuenca del pacífico y hacia 
Tamaulipas. Estos elementos modifican a la industria terminal de manera significativa. 

4.1.2. La norma de productividad. 

La industria automotriz terminal es probablemente la más representativa, -tanto en el ámbito 
internacional como en el nacional- de los modernos cambios en la organización del trabajo debido 
a que las innovaciones tecnológicas se han expresado en cambios radicales en la relación de los 
trabajadores con el objeto y el medio de trabajo. Se presentan a continuación las principales 
características tecnológicas y de organización del trabajo que definen la norma de productividad de 
esta rama, las cuales son resultado de una investigación realizada en cuatro plantas automotrices 

b ' d M~' 107u Ica as en eXlco. 

Características tecnológicas. 

Las modificaciones tecnológicas se localizan en partes claves de los procesos laborales, llegando 
en algunos casos a automatizar entre el80 y el 95% de la actividad, excluyendo por tanto el trabajo 
vivo. De manera sumaria podemos considerar que las modificaciones tecnológicas son las siguien
tes: 

- Instalación de robots electrónicos para el repunteo, pulido de piezas y surtido de material. 
Por ejemplo, en una de las empresas estudiadas en el área de ensamblado hay 96 robots que 
realizan de manera automática el 95% de los puntos de soldadura de la carrocería del 
automóvil; para el repunteo existen robots que tienen la capacidad para adoptar tres mil 
posiciones, de las cuales sólo se utilizan trescientas. Esta innovación tecnológica se consi
dera la más importante y obedece a que el punteo constituye un punto vital en el armado de 
carrocería y es una operación muy complicada, además de que presenta ventajas apreciadas 
por los representantes de las empresas, pues consideran que los robots son " ... más 
productivos que los obreros y son menos ruidosos y más exactos"; 

- Establecimiento de máquinas de soldadura autógena semiautomáticas; 

- Se incorporaron también máquinas para el control de calidad denominadas "rechazo y 
aceptación" para la producción de motores; 

- Introducción del proceso electroforético para la aplicación de pinturas y anticorrosivos. En 
una de las plantas de pintura se cuenta con un sistema donde se sumerge la carrocería para 
que se adhiera la base para la pintura (fosfato) y todo el proceso se encuentra automatizado; 

- Revisión electrónica del motor, llamada "prueba caliente". 

Varios de estos sistemas fueron probados por primera vez con trabajadores mexicanos y según 
Shaiken en México existe la ventaja deque la mano de obra " ... no está en contra de la automatización 

, . " b ' d " 103o no tIene preJuIcIos so re SI se ebe o no usar . 

Desde el punto de vista de la administración también se han incorporado innovaciones. Dentro de 
las más importantes se encuentran: 

- Sistemas computarizados que regulan la alimentación y el almacenamiento de materiales; 

10~fbi". 

10JShaiken, 11. "Tecnología yclase obre!'.', Inr()rm~ci611 Obrera, N". 0.1%2. rr. 121-132. 
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~ La llamada "oficina sin papeleo", en donde pedidos se hacen a la casa electróni
procedim que conjuntamente con el sistema como "justo a tiem

cump!en un papel fundamental en la adecuación la producción a la demanda. 

el punto de vista mucha con una tendencia hacia la 
modernización. este tipo se logra reducir y se los niveles 
de eficiencia y  productividad debido al uso intensivo de mano obra joven y sin experiencia 
laboral. 

Estas transformaciones no alcanzan a mod lo suficiente la base productiva, razón por la cual 
se ha puesto mayor en la modificación la trabajo y  las 
laborales, hecho que se tan importantes 
contratos de trabajo, a cuales se transforman las condiciones 
productivo de la fuerza trabajo y por tanto, la norma de productividad. 

principales modificaciones en la organización del trabajo se reseñan a continuación: 

La organ de la producción descansa en grupos de trabajo y en la tlexibilidad, la cual se basa 
en tres aspectos 

~ amplia descripción de puestos trabajo; 

- amplia habilidad de los trabajadores para poder ser asignados a cualquier puesto trabajo 
(polivalencia); 

- mínimo de clasificaciones de trabaj calificados líneas de demarcación entre 
y los trabajadores de producción (flexibilidad gerencial). 105 

van desde la elaboración del trabajo control de producción y  manteni
miento y contenido trabajo está definido por la polivalencia 
y el ambiente de trabajo por la puntualidad, la selección de y la aceptación de nuevos 

A su vez, el control de calidad se lleva a través control estadístico la producción. 

La capacitación se modifica en forma sustancial. Una parte importante de su contenido orientada 
al manejo los nuevos métodos de la organización del trabajo, basados en los 

calidad y  los de trabajo, como en la instrumentación del , el 
cual se en la la producción por los equipos trabajo, 

sistemas supervisión y  control; asimismo, se riguroso respeto de 
horarios de trabajo y eliminación de los tiempos muertos. Por ejemplo, en una las plantas 
estudiadas se los 15 para la toma 

intensificación del trabajo definida por la competencia individual que se da al 
lo cual, aunado a modificaciones en la tecnología, redunda en un aumento 

del rendimiento trabajo. Los siguientes datos son elocuentes al respecto. al año 
de 1985 en la Ford la productividad aumentó de 11 unidades por trabajador; en la General 
Motors 6.6. a 1 yen la de 16.9 a 

A, Los ctlmbios Icmo/¡)giros y sociales la i/ldus/ría eS/J<u¡% dd o/llOmÓ\"1. 1986. Mimeo, 

M, '"Dos c0l1ce¡xiones s"brc la tlexibiHdad dellrabajo". el!  (Jutiérra, Flexibilbxi'>1I del ¡",buJo y '¡csn:glalll'·l/wóúlI/"bvral. ,';1, 

J. "u reconversión de la industria del aulonHSvil". El Cotiai",,,, , Número especial 1, 19H7. México, 
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forma de consumo de la fuerza de trabajo no muy desfavorable a la 
integridad y menta! de si se analiza en conjunto con caracte 
rÍsticas lidad en el empleo, reales, disminución de prestaciones del salario 
indirecto, encontramos un los trabajadores y sus famil en cuanto 
a su U'-',J"-ChJ y reproducción. 

4.1.3, Norma consumo y laborales. 

trabajo vía el desmantela mento de contratos colectivos y  la 
desregulación de las condiciones contratación de la trabajo, modifica el 
perfil laboral, pues son contratados trabajadores se por ser de primer' al 

de trabajo, por combinar contingentes mano de obra descalificada con pequeños 
especializados, tener un promedio de edad entre y años y por una incorporaclOn 

creciente mujeres a la ucción. Por alrededor de 90 maquiladoras 
autopnrtes muestra una composición femenina del en su mayoría sin laboral 

y filiación sindical. 

Asimismo, cambios tan radicales en el proceso laboral se concretan a nivel contractual en 
importantes modificaciones en la estructura de la fuerza trabajo. hecho se puede constatar 
a de los en 1984, de de trabajo en a 
cuales correspondían más de 6 categorías salariales y de en 1987 existían 240 puestos 
con sólo 8 categorías. 

Por otro lado, una importante disminución del nivel salarial, que en promedio al 
50% el periodo entre 1980 y  1985. Los aumentos son individualizados y 
basados en il lentos la las tareas de 
producción (poli valencia). 

contratos colectivos vez incorporan cláusulas para regular el ionamiento de 
los equipos de trabajo, donde el sindicato se en la tercera instancia a la que el trabajador 
puede recurrir en caso presentarse problema dentro de la producción. 

4.1.4. Salud en la industria automotriz. 

Efectos en la salud de la población. 

industria automotriz se ha caracterizado por un manejo muy ampl jo substancias pero 
a partir de las estadísticas nacionales enfermedades trabajo es prácticamente imposib le conocer 
la verdadera situación sobre las enfermedades de trabajo. 

obstante, el punto la población es muy importante la 
contaminación hacia realizado en EspaíJa se 

la instalación de una en las del río 
y las coliformes, y en las tierras cultivo se depositarían 

. l 1 \. . . 107a tas concentracIOnes \ meta es como pomo, cromo, ItIO, manganeso, ZIilC y 

este sentido, en un estudio sobre desechos tóxicos industrialies realizado en la frontera norte del 
,  durante e ano  1987. (, 108  . j'  e 1as razones para as t"  .  1palS I  se cons!e ero que una d  I  Irmas trasnaClOna es 

en México y  bajen costos de producción, en evitar los 

C .. l3ascores 1.  Los ¡"'¡UlelOS de lo General :I{o[or:>. Mime", 1911X. 

A .. Sáncha R. "EI  problem~ de !os desechos 16x;Ul$ industriales," El Colidiallo. Número especia! 1, México, 1<)87. 
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los 

:v!. S"I"d Y biCI/estar de la fil(:r:a de Imh¡ljú. ESiudiú del aa/amo!ri;: 

controles ambientales en sus países de origen, lo ya ía con anterioridad 
como la "importación 

industria automotriz se consideró como uno de 11 sectores contaminantes la 
a solventes, metales, ácidos y bases, soldadura, barnices, pinturas, contaminantes 
cuyo manejo como industriales está muy descuidado. 

relacionado con la salud de la población en general es el cambio en la estructura 
la población trabajadora, lo transformará a mediano y 

el perfil de i-mortalidad las incorporación la en forma masiva al 
trabajo impacta la estructura y háb Y por tanto la salud. 

La salud los trabajadores. 

La reconversión de la industria automotriz ha cambiado radicalmente de trab~o que 
prevalecían en la producción en cadena. estudios salud realizados en D!NA 109, 1 t  en la 
década setenta constancia de las condiciones laborales y del efecto en la salud los 
trabajadores esa em la en 1979 se encontró una de trabajo 
predominantemente masculina (96.3% del sexo y con un de 
lo con la estructura obrera automotriz en la actualidad. 

como principales factores el ruido, presente en la mayoría las actividades 
producción directa; accidentes trabajo a causa de las viUJeras y  herram en 

constante movimiento; uso substancias químicas como plata, cobre, plomo, fibra 
vidrio, resinas, etc. 

En este estudio que implicaba para la el 
el 

a) " ... A nivel del capitalismo mundial, el desfasamiento se da entre la complejidad de 
los bienes producidos y  la forma en que se producen. El avance modernizador 
camiones, motores, ado en el mismo grado con un avance en la 

para producirlo, con una forma de el trabajo, de 
ficarlo. 

b) interior la industria misma. en DINA con una alta y  moderna 
tecnología con otras suponen de trabajo casi artesanales. 

Este doble 
encontrada en el 

explíca en parte la variada y accidentes de trabajo 
patológico; donde se destaca simultáneamente la presencia enfermedades 

típicas de los atrasados y dependientes con predominantes en centros de alto desarrollo ..." 

Asimismo, también se enfatizó el punto vista de la producción lo 
como "la relación control/descontrol", por la polaridad existente entre trabajan 

ni autonomía su quehacer y  supervisan, vigilan 
y cronometran, en forma de una cadena humana que va desde la planeación central el operario, 
es la cadena control sobre el trabajo efectivamente realizado. palabras textuales este 
riesgo para la salud se hecho, en sí nador lanto para los controlados 

petruqllímica, Io:-.!ifUIO N.:tt.'Íonal úe E"HHJi,);; del Tr~lb.ljo, 
STPs.1%2. 
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como para los contra lores, se acentúa cuando el no se en la precisión un reloj 
automático en la combinación inarmónica de niveles tecnológicos dentro un mismo 

" 

obtenidos a la revisión de expedientes médicos del IMSS y de una encuesta 
realizada en orden de enterocolitis y col 
infecciosa o parasitaria, accidentabilidad con daño localizado 

y relacionada y  manera prioritaria con el tecnológico, 
aparato musculoesquelétíco debidas a problemas postura les, conjuntivitis y derma

uso de substancias y dos entidades que ponen en escena el problema 

Un comentario de el este trabajo, es que eliminando padecimientos 
infecciosos, la accidentabilidad constituía el daño a la salud otro lado, un hallazgo 
de gran consistió en encontrar mayor de patológica en los trabajadores 
la cadena y mayor frecuencia de padecimentos relacionados con en superv este 
hecho se deriva la hipótesis que la responsabilidad controlar afecta más que ser controlado, 
o el el Lento de una que el hipótesis 
adquiere relevancia en las condiciones actuales la industria automotriz como analizamos 
anteriormente, hay muchas tareas contenido consiste en la responsabilidad del funcionamiento 
de máquinas, sobre todo en la producción de autopartes. 

la actualidad, el de ha cambiado: la intensificación del trabajo 
una base tecnológica sustandalmente a partir de las nuevas de se 

una competitividad individual y la productividad la ocupa una parte 
importante la actividad. La combinación de estas condiciones con la situación de la contratación 
laboral inestabilidad en el empleo y bajos salarios. 

este sentido, la expresión temprana de la especificidad de la intluencia estas situaciónes 
en la salud los trabajadores la constituye el tiempo promedio tan corto de duración en el puesto 
de trabajo (tl/mover), fenómeno que con la referida en los de la de la 
línea montaje en trabaj estadunidenses, como una forma defensa a su física 
y mental. 

Es muy probable el cambio daño de automotrices apunte a una 
disminución de la accidentabilídad y a un aumento la patología producida por el tal 
forma, el estudio del grupo padecimientos se constituye en uno de los principales ejes 
de continuidad del trabajo sobre la abordada esta investigación. 
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4.2. Industria 
111actividadesindustria textil se encuentra conformada por las 

Preparación, hilado, tejido y acabado fibras blandas. 

- Blanqueo, teñido, estampado e impermeabilizado y acabado hilados y  tej de blandas. 

- Fabricación de tejidos y artículos punto. 

- Preparación, hilado, tejido y acabado de les de fibras duras. 

- Hilados y idos mano y equipo 

mayoría de la información que se presenta a continuación se refiere al tejido e hilatura las 
blandas. 

industria prototipo de la producción industrial más antigua, no se ha quedado al margen 
proyecto la mexicana. Su modernización, embargo, tiene 

antecedentes a otras ramas ya de la 
Mundial, esta industria, que había una de las más dinámicas, cae en una fuerte pues la 
producción vuelve a la normalidad a nivel internacional. Por tal motivo, a partir de los años cincuenta 
inicia su proceso de pero un contexto económico muy diferente al 
ya que la norma de producción en ese entonces respondía al modelo de sustitución de importaciones, 
lo que implicaba, entre otras cosas, un proteccionismo muy importante a la industria mexicana para 
favorecer su crecimiento. 

Los objetivos de los cambios productivos impulsados en la década 50's, pueden resumirse 
la siguiente manera: a) del equipo obsoleto; b) introducción de nuevas formas de 

organización y  división del trabajo, en la lo que el contrato 
colectivo llamado mínimas uniformes, por el de generales de modernización" 
y de esta manera homologar los salariales y c) cambio de la industrial, eliminando 
las pequeñas empresas e implusando la producción a gran escala. 1 

la actualldad se observa solamente se consiguió el primer objetivo ya que han 
diferencias locales y regionales en los salarios) no se observan cambios 

'  d'  lb  '1  ' de f ¡rmas me ¡anas y  u tima uno 
actuales más de esta rama, a sus niveles desintegración product 

la flexibilidad productiva a partir de lo que se ha denominado "fábrica difusa", 

La industria también desde sus inicios muestra rasgos evidentes de heterogeneidad, favorecida 
fundamentalmente por la conformación sector "informal". 
favorece una "dualidad" una "dualidad" del mercado de trabajo. 

parte estable, dada la y la calificación de la trabajo, 
salarios y empleo estable, integrando el sector formal, y la parte compuesta por talleres 

ofrecerá empleo inestable y bajos salarías, conformando el sector informal esta 

ll! RegJwnefltD para ¡il clo.''''¡[icü('ión de empresas ,l' determinución dt.'¡ grado de riesgo del seguro dI} ritv'sgos de trahujo. op, Cil" pp. 27 29, 

l! 1 Ortt'ga ('"  Cambio tectiológico, mercados ,v  rdf.lt.:ivm:s !ndus'/ria!,,'s: el ('uso de la ¡ndusiria (<.'.'([i/ t.'/Í !\lé:áco, rvHmco. 

nc,'ho 'é [cla~;ona (;On  los hallazgos de I~ décatb de los ~C!enla, CU;IIHI"  S~ dcs~ubrc que la produc¡ividad !'O[ hombre ocup;¡do cr~ ll1~vnr en 
las empresa, ch;cas 'lIle en \.1$ de gran escala. 

C., Cumhio tecnológico, nren:a.dos y relaciones induslrialcs: el CWJ() de la ¡mlustri(J textil en ,Ht..:rico. op, di. 
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de los productos) experimentado a finales de los 
y el 

evaluación 

AnguiMlO A .. Lv .\fo'¡emi:ociólI de México. 

dato importante se al giro en el tipo producto (cambio en la norma producción a 
partir del cambio en la 
el que solamente el 30% de la producción se destinaba a ropa 
en de telas; para 1 el de la era 
determinó, en buena medida, que el subsector la confección sea el principal demandante de la 

textil de blandas, favoreciendo la proliferación de tal pequeños . 

. La lIorma de producciólI y de productividad. 

manera conjunta a de la producción y la 
productividad en esta rama. 
A continuación 

en la producción de hilados y  blandas, 
acentua la la rama; se han dado cambios en el uso 
materias primas, tecnología y  normas comerc y el 
ocupan empresas productoras 

industria textil es importante por el que 1989, tan el sector 
registrado por el IMSS una cobertura 167,541 trabajadores textiles. De esta 
actividad más importante es la hilado y tejido de blandas pues ar0rta del 
producción interna bruta, ocupa al de la trabajo de la rama 17 y se decir que 
es la actividad típicamente reconvertida. 

productividad este subsector pasó 100 en 1970 a 158 en 1984,118 aunque en una 
se calcula que 1989, el de crecimiento la productividad disminu-

subsector es el  más dinámico  la  rama;  un dato  al  es  en  1970 
telares y en  1  existían 87,916, de  los  eran automáticos.120 

continuación  se  presentan  a  
en  lo que sela  rama,   a las fibras 

permiten  una  aproximación  a 

la 

En cuanto a  químicas, de  a la  evaluación real  la 
costo del sector a nivel nacional es en general competitiva con el  internacional; en particular, la 

fibra  corta de  poliéster ha  sido la  química con el  mayor  en  los últimos  10  a 
nivel  mundial  anualmente).  La  utilización  en  la  producción de 

y filamento de  de alrededor  70% a 75% en  1986. Esto compara favorable-
mente  con  niveles  de  más  80%  en  Unidos;  las  exportaciones  mexicanas  fibras 
sintéticas aumentaron  de  niveles mínimos anteriores a  a niveles  muy  significativos,  que 
representaron el 68% del  valor de  las exportaciones del sector textil en  los  últimos 

las  fuentes  consultadas no  se  encontró  la  información  ~obre norma  de  producción  y de  productivíd;¡d  por  separado,  como en  el  caso de  la 
automotriz, cuyas fuentes permitfall  realizar el  análisis por separado. 

esladís/ico de riesgos de Irab"jo, Ins¡imlo Mexic.1no del Seguro Social, vp. cil. 

la prewllción de los riesgos de trabajo etl la illdllslri" lexlil, lnslilulo MaiCillO dd Seguro s,)C'Í a1,  1983. p.  22. 

1., El COIidial/o. No.  21.  p.35 . 

.. Desafrotl" desigual V comhinado de  la  produclividad en  1,,,  indu"tria, m:mur"clureras de  !VI", ¡el> y [SI'I<lo, Unidos:  19701985". ell 
¡'NO. pp.  7 ¡ 73. 

1.. El CulidiwlO, "p, cit. 

l~ILos dal'h presenlados  [uemn  eXlr"ídos en  su  m:l\nría  de  un  esludio  realizado  para  él  gohicrno mexirallo por él  IhlSlon  Consulling Group y el 
!Jurel le  Indu'lri:'¡ ,Iuranfe el añn  19H8. 
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Por su parte, el acrílico, el nylon y el poliéster tienen una posición competitiva respecto a la de 
Estados Unidos, Corea y particularmente las fibras sintéticas provenientes de Europa. Las princi
pales plantas son modernas y de escala adecuada y tienen elevada productividad; el nylon es 
particularmente competitivo, dado que los costos de energía y de personal son importantes en la 
estructura final de precios y en México ambos son muy bajos en comparación con otros países. 

Los datos señalados en la descripción de indicadores económicos ubican al subsector de fibras 
sintéticas como uno de los más importantes del ramo, muestra de lo cual es que la actividad 
considerada como "fibras textiles artificiales o sintéticas" estuvo colocada en uno de los primeros 
lugares de exportación de productos manufactureros durante el periodo de 1980-1989. 122 Es 
importante destacar que la introducción de innovaciones tecnológicas se anticipó en relación con 
otros subsectores de la rama. 

Por su parte, la hilatura del proceso algodonero cuenta con tres millones de husos. El perfil de edad 
del equipo es similar al de los principales países competidores. El estudio mencionado refiere que 
la productividad es baja debido a la poca intensidad con que se opera el equipo en términos de horas 
por año o turnos de trabajo. En México se opera el equipo un promedio de alrededor de 5,000 horas 
por año (poco más de dos turnos), en comparación con Corea donde se trabajan más de 8,000 horas. 

En el proceso de tejido de algodón, el subsector nacional consta de unos 45,000 telares. La base 
instalada es competitiva en modernidad a nivel internacional. 

En cuanto a los telares electrónicos, la situación mexicana es evaluada favorablemente, encontrán
dose en un punto medio entre países en desarrollo como Corea, Brasil y Turquía, y la de países 
industrializados como Estados Unidos y varios países europeos. Se puede notar cómo en México 
se trabaja sólo unas 4,000 horas por año (alrededor de 2 turnos); menos que en cualquier otro de los 
países de referencia. 

El acabado, usado como término genérico para describir el teñido y estampado, probablemente es 
el eslabón más débil en la cadena textil mexicana. La base instalada de maquinaria en el subsector 
es en general muy antigua. La edad promedio del equipo de teñido y acabado/secado es de alrededor 
de 20 años, aunque el equipo de estampado es más moderno, con una edad promedio de diez años. 
Dada la antigüedad del equipo de teñido en México, la penetración nacional de tecnología continua 
es baja: 6% de la capacidad, frente a 32% en Estados Unidos y 60% en Alemania; la maquinaria de 
acabado y secado final, con una edad promedio de 21 años, también está rezagada tecnológicamente. 

En la tejeduría del proceso lanero, el equipo instalado en México es en general de tecnología 
moderna y edad reciente. El avance tecnológico más importante en los últimos 20 años ha sido el 
reemplazo de telares con lanzadera por los telares sin lanzadera, que tienen una productividad muy 
superior al equipo tradicional, alrededor de 5 veces superior a la del equipo antiguo. El 70% de 
telares de la muestra eran sin lanzadera, lo que corresponde al 85% de la capacidad instalada. Esta 
proporción es muy alta a nivel internacional, ya que en Inglaterra, por ejemplo, los telares sin 
lanzadera representan e150% del número de telares instalados y el 72%123 de su capacidad. 

De acuerdo al estudio mencionado, uno de los objetivos principales de la reconversión debenl ser 
el aumento en el mediano y largo plazo de las horas trabajadas anualmente, requiriendo cambios en 

I"Velas('o [o ... Des~ rrnlln desigu. I y ('um bi lIaoo de la prod ueliv idad e n las indu slrias man u1"3(0 1urnas oe Méx ieo y eslados Unidos: 1 ')70 -1 985 "oen 
Angu ¡::tno  A. , La :\loclcrll;:.uááll de :\1éxíco. op. cit. 

11J L1 proouClivio.d oe la rna~uinuia.:n d promedio de la mues lra mexi \'J na anali!.ada se cnnlnlró similu a los niveles Oe Eurnpao 
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las prácticas laborales y en la mentalidad del industrial, elementos que se visualizan como necesarios 
para aumentar la productividad del sector y que coinciden con la estrategia de tlexibilización de la 
fuerza de trabajo adoptada por el Estado mexicano. . 

Llama la atención el diagnóstico de la poca intensidad con la que se trabaja el equipo en la mayoría 
de los procesos de fibras blandas, ya que esta situación contradice lo reportado por un estudio en el 
que se afirma que las cargas de trabajo se han visto aumentadas aun cuando en los contratos ley se 
encuentran normatizadas. 

4.2.2. La confección. 

Aunque este sector, en sentido riguroso, no está considerado dentro de la industria textil, a 
continuación describimos algunas de sus características económicas, por su estrecha relación con 
la industria de trasformación de fibras blandas. 

El subsector de la confección es más grande en términos del PIB que cualquier otro subsector textil. 
Llama la atención que en el estudio se habla de que en el subsector laboran 600,000 trabajadores y 
el IMSS sólo reportó para el año de 1988  la cifra de 208,582,  lo que sugiere que cerca del 60% de 
la fuerza de trabajo se encuentra dentro del sector informal de la producción; los mercados de 
importación de confección de Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE) son cuatro 
veces méÍs grandes que el resto de los subsectores en conjunto (fibras químicas, hilados y tejidos). 
Su importancia es aún mayor si se considera que, siendo el producto final de la cadena textil, el 
éxito en su exportación implica la exportación indirecta de fibras, hilos y telas, y que la penetración 
de importaciones al mercado nacional por su parte también desplazaría fibras, hilos y telas 
nacionales. 

La  confección propiamente es un proceso relativamente sencillo e intensivo de mano de obra. El 
reporte plantea que México tiene una ventaja de costo muy importante frente a países industriali
zados como Estados Unidos y los europeos, y aun frente a importantes exportadores de confección 
como Hong Kong y Corea, ventaja que desde su punto de vista puede obstaculizarse con los 
aumentos salariales, por lo que recomienda se impulsen estrategias para aumentar la productividad. 
No han existido cambios tecnológicos importantes ni mejoras significativas en la productividad de 
las máquinas de coser en la última década. Siendo un proceso relativamente sencillo y poco intensivo 
en maquinaria, la confección resulta altamente fragmentada. Alrededor del 30% de la capacidad 
está compuesta de empresas de menos de 10 empleados, y el grueso de la capacidad se concentra 
en empresas de 10 a 50 empleados. 

4.2.3. Los riesgos para la salud de los trabajadores de la industria textil. 

En un estudio realizado por el IMSS en la industria textil de fibras blandas,124 se encontró que los 
riesgos a los que se exponen estos trabajadores son muy diversos. 

Se detectó el uso de un sinnúmero de substancias químicas y vegetales que son suceptibles de 
provocar diversos tipos de problemas de salud, (intoxicaciones, dermatitis de contacto, alveolitis 
alérgicas, bronquitis, etc.). 

Ll relación de los principales materiales y substancias es la siguiente: algodón, C<Íñamo, lino, yute, 
sisal, henequén, lana, seda, acetato, triacetato, poliuretano, fJolivinilo, ensimajes, almidones, gomas, 
espesantes, colorantes, pigmentos, ligantes, resinas, c,lt,ilizadores, enzimas, ácidos orgánicos, 

12~Esl!lcliv puru /(/ prC\'(!/l ció l/ ele Iv .\' r;I..'sg(l .\' (ie Iruhuju (;11 fa ;lIdll ,)[riu lextil. III ....  'i¡Uh) Mcxic'Jilo <Id Seguro So<:ial,  vp. cit. 
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1980 se 
del tota 1 

para dos primeros 
la tasa bajó a 14.6%, 
nacional (23%). 

oxidantes, reductores, 
humectantes, ntes y disolventes 

estabilizadores de pH, 

coso 

el estudio los factores nocivos tipo físico en la producción se encontraron el 
ruido, la iluminación deficiente y las alteraciones icas traducidas en elevación la temperatura. 

accidentes de trabajo en trabajadores la industria textil 

El denominado "fabricación de textiles", 125 en 1979 
del sector manufacturero; durante el período de 1 
años la variación 

volver a 
substancial, pasando de a 

y en 1980 una tasa 

con 
responsable del 

accldentes, se encontró 
temporales, 10.0% 

la industria textil en 1979 
incapacidades permanentes 

parciales y del 11.4% de las incapacidades permanentes. Los datos anteriores colocaban la rama 
textil en una de las actividades económicas 
de muy y esta la 
investigación con el fin de identificar las causas 

en términos de la producción de 
por la el 

de la accidentabilidad y  proponer 

la investigación mencionada, se encontró la accídentabilidad estaba propiciada, en gran 
medida, por condiciones peligrosas, siendo las responsables de alrededor del 50% de los accidentes 
las 

- Métodos y procedimientos 

los agentes, 

por colocación, 

Protegido inadecuadamente, 

- Peligros medía ambiente, 

de la indumentaria y el 

Resulta la vertida en el estudio del IMSS en relación a la baja producti
vidad de la industria textil no solamente advierte fallas en el sector capacitación de mano de obra, 

que "remite a considerar que la falta programas prevención al factor trabajo incide en la 
disminución de la productividad".126 

cuanto a los objetivos este trabajo es importante el hecho de que textil 
considerada como una actividad productiva con a tasas de accídentabi 
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5. LA RECONVERSION INDUSTRIAL y  LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

El análisis que se presenta a continuación constituye un ejercicio empírico de los planteamientos 
teóricos y metodológicos desarrollados en los capítulos anteriores. Este ejercicio consiste en analizar 
la incidencia de la accidentabilidad en los trabajadores bajo seguro de riesgos de trabajo del [nstituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo de 1981-1988, con el objeto de verificar la 
existencia de la heterogeneidad y la polarización en el perfil de accidentabilidad de los trabajadores 
de las ramas automotriz y textil. 

En la primera parte de este capítulo se realiza una descripción de los elementos que intervienen en 
el análisis, con el objeto de facilitar la lectura e interpretación de los resultados obtenidos. 
Posteriormente se discute brevemente la accidentabilidad a nivel nacional como punto de referencia 
obligado para el resto del análisis; la parte central la constituye la descripción de las características 
de la distribución de la accidentabilidad en las ramas automotriz y textil , y de manera especial en 
algunas de sus actividades económicas, con el objeto de establecer comparación al interior de las 
mismas. El capítulo concluye con una síntesis de los hallazgos más importantes del análisis 
estadístico. 

5.1. Consideraciones metodológicas. 

5.1.1. Las unidades de observación. 

Las ramas son denominadas por el IMSS "grupos de actividad económica" y las diferentes activida-
des de cada una de ellas "fracción del grupo de actividad económica"l27.  Cada una de  las fracciones 
esta clasificada en base a la  complej idad  tecnológica del  proceso laboral en cinco clases de  riesgo, 
que, en  algún sentido,  reflejan  la  peligrasidad de  las actividades. 

De acuerdo con esta  clasificación, a continuación presentamos  las  ramas elegidas  para  su estudio 
con sus fracciones correspondientes: 

Grupo 38. Construcción, reconstrucción y ensamble de equipo de transporte y sus partes.  

Fracción:  

3801. Fabricación y ensamble de aeronaves y motocicletas. Clase III.  (Esta fracción no se consideró  
en el  análisis pues existe como tal a partir de  1987). 

3802. Fabricación y ensamble de carrocerías para vehículos de  transporte. Clase IV. 

3803. Fabricación de  partes, conjuntos mecánicos y accesorios para vehículos automóviles, moto-
cicletas y bicicletas. Clase IV. 

3804. Fabricación de  partes para el  sistema eléctrico de vehículos automóviles. Clase 1lI. 

3805. Fabricación y ensamble de  bicicletas y otros vehículos de  pedal.  Clase  IV. 

3806. Fabricación, ensamble y reparación de carros de  ferrocarril  y equipo ferroviario.  Clase v. 

3807. Fabricación, ensamble y reparación de embarcaciones. Clase V. 

3808.  Fabricación y ensamble de automóviles, autobuses y camiones. Clase  IlI. 

De esta clasificación Se  Sek  '(ionaron para el  análisis: 
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a) 3803. Denominada ricación partes, conjuntos mecaOlcos y  para vehículos 
automóviles, y  bicicletas. Comprende a las empresas que se dedican a la 
fabricación de motores, para el 
y otras partes; conjuntos 

'!  "  128 AmotoclC etas .  
ser trabajo.  

b) 3808. Denominada "Fabricación y  
Comprende las empresas que se dedican a la  

." 129 Eautobuses y camIOnes . sta se 

Ambas pertenecen a la industria automotriz terminal, estan clasificadas dentro de la clase 
III, y son las actividades dinám las 

comparación. 

Grupo Industria textil. 

2301. Preparación, ido y acabado de  excepto de 
IV. 

teñido, estampado e impermeabilizado y acabado de hilados y tejidos fibras 
blandas. Clase IV. 

Fabricación de tejidos y artículos de punto. Clase III. 

2304. Preparación, hilado, tej y acabado textiles de fibras duras. IV . 

. Hilados y tejidos (trabajo a mano o con equipo no motorizado). Clase n. 

Para objetivos del presente se seleccionaron dos 

a)  2301. Denominada "Preparación, hilado, tejido y acabado de fibras blandas; 
excepto punto. Comprende a que se dedican (con empleo maquinaria y 
equipo motorizado) a la preparación y fabricación de hilados, hilo para coser, bordar y tejer, 

paños, cobijas, afelpadas, colchas, toallas, telas elásticas, 
etiquetas, agujetas y Incluye la preparación algodón para 
usos higiénicos, así como la fabricación alfombras y tapetes; borras y similares 
(excepto tejidos fibras asbesto, clasificadas por separado en la fracción 337). 

en esta fracción a las empresas que en forma realizan el blanqueo, 
teñido, estampado, i!PJermeabilizado y otros procedimientos de acabado de hilados y 
de fibras blandas". b 

1, en esta fracción se localizan las empresas mayor dinamismo económico y de 
tecnología avanzada. 

b) 2304. Denominada "Preparación, hilado, tejido y  acabado textiles de duras. 
Comprende a las que se dedican (con empleo ¡naría y equi[Jo motorizado) 

hilado, ido y productos henequén, palma, cáñamo, yute, 

1"[1 llueVO  papd  M~xico en  I~ región  lloIte"ncríc;,n:¡: el c:¡so dc la  illdu~lria ;,ulollwlriz, cn f,il 1110"<'1'11;,<1";6,, ('" México, oj>, c;¡, 

para/a clasificación de t::mpn.:.vo:;. t!cfcrm/!lfu:i()n dd grado dI: r¡c~vgo del seguro de riesgos de trabajo. Új). "il. 
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ixtle. fibra coco, illa y otras duras simi Incluye la preparación y 
fabricación de cables. cordelería, tapetes, y otros de 

duras". 131 ' fracción es una más rezagadas tecnológicamente. 

dos fracciones fueron seleccionadas por la de los procesos 
desarrollan Jos procedimientos pero con materias primas y tecnología 
ambas pertenecen a la clase de IV. 

dificultades para analizar la información agrupada bajo estos 
criteríos: 

y 

en la mayoría las fracciones una procesos 
Por ejemplo, en la se considera la fabricación y ensamble 
bicicletas, aunque se que la predomina e impone su dinámica es 

la de autopartes. Por otro lado, en esta clasificación incluído el ensamble de motores, actividad 
de acuerdo a los en la la industria 

ensamble de automóviles con las de automotrices. 

En el caso del industria textil), la principal metodológica en 
no son excluyentes entre ya que por la fracción 

de en la fracción pero, tal 
empleada en el caso las 

moderna que en el resto de empresas que se 
teñido, estampado y en general. 

tienen los 
al caracterizar la rama textil, la 

generalmente es 

5.2. los nmC(ulOn~s utilizados. 

evento considerado como accidente de trabajo por el IMSS  
al artículo 474 de la Federal  

trabajo es 
dice a la letra: 

o perturbación 

accidentes en trayecto. 
ocurridos durante el 

o con motivo 

función 

lesión inmediata o posterior o la muerte, 
producida repentinamente en trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el 
tiempo en que se presenten ... " la definición que también se dentro 
la misma los objetivos de este sólo se analizarán 
los de la actividad laboral. 

y !Jrn'lWIllIFl de de trabajo 

La frecuencia de traducen la magnitud o intensidad con la que se presenta. 
este caso se trata de una tasa 
tiempo definidos. 133 

incidencia, los casos nuevos en 

casos nuevos 

idad en su medición. La información 
este los detallamos a continuación: 

UI! 

del y Previsión SociaL Ley fe,,,,r"I dd Trabajo. (capf!uhl de Ri,,,1,;Os dé Trah .•jo), "1', Cil, 

pUl110 tié visla éSlliclO, IIl' Sé Irala de  una l,lS.1 dé incidencia. debido a que se éSl:ín considerando en el análisis lo  'lile el  IMSS ,knnmin;¡ 
"casos lerminad"s"; es decir. ,,<¡udlos en 1,,,; qUé  se ha olorgado la rrofcsion,llidad se ha definido el  lipo de incapacidad 'IUé causó, En éslc 
5enlido, prtllÍucc casi siempre un arraslre de casos hacia d al10 subsigulenle. No obstalllc, podemos cOllsideraryuc la T,\S,\f IHlS da fI"uhados 
muy apwximado, a la incidencia, 

tasa de accidentes de trabajo eSI:'Í calculada por ,'ada 100 Irahajad"r.:s cxpuesl"s, 
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Días promedio incapacidad permanente por accidente trabajo 

su nombre dice, este indicador expresa los promedio se pierden por accidente 
trabajo ocurrido. se puede decir que entre más es una lesión 

de po para no obstante, en la este indicador n intluyendo 
factores relacionados con la calidad la atención médica recibida después del 

la cual modificarse por razones imputables a los servicios y no a los centros laborales. Por 
tal motivo, para la intervención los de trabajo en la evolución 

este con la calidad de la atención médica 

Prestada. este sentido, la este indicador evaluar la gravedad los accidentes 
no es muy fina y como tal hay considerarla en la interpretación de resultados. 135 

Incapacidad permanente accidente trabajo 

incapacidad está considerada en el artículo 477 de la LIT, conjuntamente con la 
incapacidad temporal y la las de de trabajo. 

.  .  136'
artículos 479 y 480  de Ia siguiente manera: 

permanente parcial es la inución una 
persona trabajar. 

480.  Incapacidad permanente total es la pérdida facultades o aptitudes una persona 
la imposibilita para cualquier trabajo por el resto su vida." 

Independientemente los cuestionamientos puedan hacer a estas 
incapacidad permanente, dado implica una parcial o total algún 
o función, que se produce de manera al accidente, es un indicador que 
con mayor grado de precisión que el anterior la de este evento.137 

Letalidad por accidente de 

la para la y 
con la que se presenta la muerte, una vez que el daño ha este caso 
muertes que ocurren a causa los trabajo. 

Considerando que la muerte es una expresión extrema 
trabajo es un indicador para 

promedio fu~roll cakulJdo~ dividiendü el ¡<.,Ial de días enlre el número de accidentes regisrr.1do,. 

f"rm~ en que se regislrJ este indicador impide COJll1cer el número de incapacidades lolales ocurridas () de '1<,uell,,-, con un grado de iIlC;¡pacjd,,,1 
muy elevado. debido yUé  él  inúicaúor esla conformado por una sumatoria dc Jos poccnlajc' dc illcapaddacL Esto serfa de mucha utilidad se 
[,Olllar.1 con informaci6n por razón social. de tanl" agr<'gad6n  dé Ix)Ca  ulilid"el. 

lasa ele incapacidael permanente fue calculada porc3l1J 100 Irabajadoresexpuest"'i. 

laSil de lelalidad fue c;dculada porcada 1,000 rrabajad<lfCS expucslOS. 
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Mortalidad por accidente de trabajo. 

Este indicador reíleja la frecuencia con la que se produce la muerte en la población expuesta al 
. lb' d b . d' d b' 139nesgo, en este caso, os tra aja ores aJo seguro e nesgo e tra aJ o. 

Porcentaje de cambio 

El porcentaje de cambio se utilizó para evaluar la proporc¡on de cambio de los indicadores 
mencionados entre el primer y el último año del período estudiado. 

Riesgo 

Consiste en evaluar la diferencia en la ocurrencia de los accidentes de trabajo y sus consecuencias 
entre diferentes grupos; es decir, la diferencia en el riesgo de sufrir un daño. 

El riesgo se calculó a partir de razones de tasas, observándose su comportamiento en dos sentidos: 
a) comparando los indicadores obtenidos en los grupos de actividad económica con los obtenidos 
a nivel nacional y b) comparando los indicadores obtenidos en las fracciones seleccionadas con los 
grupos a los que pertenecen. 
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5.3. La reconversión industrial y su influencia en la accidentabilidad de los trabajadores de 
la industria automomotriz y textiL 

5.3.1. ámbito nacional. 

de entrar en el nnálísis las ramas seleccionadas, se brevemente el de la 
accidentabilidad a nivel nacional, pues este aspecto como parámetro de referencia y compa-

con los niveles de 

el cuadro No. 1 observamos que la población trabajadora denominada bajo 
trnbajo, nueve años estudiados un promedio anual de 6 '91 
presentó un crecimiento 22% en el lapso 

CUADRO No,  1 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS, NIVEL NACIONAL 

( 19811989) 

INSTITUTO lvIEXICAJ"IO DEL SEGURO SOCIAL 

Año 

1981 

1984 

1985 

1986 

1987 

TOTAL 

No, de Trabajadores Accidentes de trabajo I,Dfasde incapacidad Incapacidades perOla- Defunsiones 
bajo seguro de riesgo nentes 
de trabajo 

6'482,693 

1 

5'666,112 

6'412,188 

6'677,420 

7'232,633 

,6'977,698 

17'266,513 

7'653,848 

7'909,838 

6'919,882 
promedio 

Fuente: Sistema de Informaci6n de Riesgos de Trabajo, IMSS 

En 1982se observa un descenso 12% en la población cubierta, lo 
de18% en la accidentabilidad 2). e se al analizar 
la de la TASAT por rama y  por y  nos habla de una posible relación entre la 
intensificación del debida a la disminución puestos trabajo y  el aumento en la 

de la accidentabilidad. 
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CUADRO No. 2 

TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS  NIVEL NACIONAL. 

(1981-1989) 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Año Tasa de accidenles de 
Ira bajo X 100 

Día s promedio de inca
pacitlatl 

Inca pacitlad permancn
leX 100 

Lctalidad X 1000 MOrlalitlad X 10.000 

1981 8.51 17.10 2.63 2.14 1.82 
i 

1982 9.25 18.11 2.27 1.88 1.74 

1983 

: 

7.67 17 .32 2.86 2.06 1.58 

1984 7.65 18.15 2.55 1.83 1.40 

1985 6.79 17 .98 2.25 2.33 1.58 

1986 7.73 18.27 2.56 2.34 1.80 

1987 7.28 18.72 2.-"0 2.21 1.60 

1988 6.63 19.96 2.50 2.47 1.60 

1989 6.28 20.18 3.57 2.00 1.26 

TOTAL 7.46 18.41 2.67 2.14 1.60 

% Cambio -26.00 +18.00 +35.00 -6.00 -30.00 

Fuenle: Sislema de Inform¡¡ción de Riesgos de Trabajo. lMSS 

Los datos del cuadro muestran que la tendencia de la TASAT es descendente; los días promedio de 
incapacidad aumentaron 18% y  la tasa de incapacidad permanete también registró ascenso; la 
letalidad disminuyó aunque de manera mennos significativa que la mortalidad, lo que significa que 
hubo descenso en la frecuencia e indicios de aumento en la gravedad, pero sin llegar a influir en la 
mortalidad y en la letalidad. 140 

5.3.2. Los accidentes de trabajo en la industria automotriz. 

Accidentes de trabajo en el grupo 38. 

A continuación se presenta el análisis de los indicadores del grupo al que pertenece la  industria 
automotrz. En su interpretación hay que tener presente la heterogeneidad que caracteriza a este 
grupo, así como el nivel de agregación de sus actividades, ya que por estos motivos brinda un 
acercamiento más bien indirecto a la situación de la industria automotriz terminal. 

En el cuadro No. 3 se observa que la rama a la que pertenece la industria automotriz aumentó de 
manera importante su población de 1981 a 1989. Sin embargo, en el año de 1982 se registró un 
descenso del 22% y otro menor entre 1985 y 1986, años en los que se despide a un buen número 
de trabajadores. Tan sólo en la fracción 3808 sumaron alrededor de 10,000 los trabajadores 
despedidos durante ese lapso de tiempo.141 

IJO La inlaprelación del tlescenso en la T..\SXr rue pi:Jnt cada cn uno de los capílulo, pren'denlcs y '" rc!:,l'iona COI1 diverso, raCimes la les como la 
desinduqria lización. a u men lO tlc1 sec tor de los >cr\'icio~. >unrcgistro. elc .. y no prt'cisa m e 11 te co n un Illcj(\ra III icnlo be nera li za do de la , conu ¡cloncs 
tlc Ir¡¡baje" 

t4 t Sistema tle Info rmación Estadistica de Riesgos de T¡ahajo. t\-lSS. "p. ei!. 
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CUADRO No. 3  

ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ  

(1981-1989) 

INSTITUTO MEXICAl"lO DEL SEGU RO SOCIA . .L 

Año Trabajadores bajo se
guro de riesgos de Ira-
bajo 

Arc ide n les de Ira bajo Días de i nel pac idad Inca paridad pcrmancn
le 

Dcfunsiollcs 

1981 108,648 10,070 - 261 8 

1982 85,243 10,0477  34 5 7 

1983 95,296 8,787 152,657 333 6 

1984 106,3 16 9,830 186,54 1 298 6 

1985 117,984 9.542 178,826 265 10 

1986 108,629 9,319 182,506 169 8 

1987 110,515 7,872 156,950 227 4 

1988 lH244 9,162 184,116 288 10 

1989 159,222 10,449 218,85 1 354 5 

TOTAL 115,010 
promedio 

85 ,508 1'260,447 2,5 40 64 

Fuenle: Sis lema de Información de R iesgos de Trabajo. IMSS 

En el Cuadro No. 4 se observa que la TASAT  presenta una tendencia clara a la disminución, a 
excepción del año de 1982 en el que se registra un ascenso del 32% en este indicador. Se observa 
también un ascenso del 27% en las incapacidades permanentes y del 10% en la mortaliad. Llama 
la atención que durante la totalidad del periodo aumentan los días promedio de incapacidad y la tasa 
de incapacidades permanentes en un 20% y 30% respectivamente, lo que en relación a las 
incapacidades permanentes establece diferencias con el nivel nacional donde este indicador se 
mantiene sin variación. Por su parte, la letalidad y la mortalidad en esta rama muestran descensos 
significativos. 
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CUADRONo. 4  

TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENC1AS. lNDUSTRIA AUTOMOTRIZ.  

(1981-1989) 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Año Tasa d~ acc ide nles de 
Irabajo X lOO 

Dfas promedio de inca 
pacidad 

Incapacidad permanen
le X 100 

LclaIidad X 1000 MOrlalidad X 10,000 

1981 9.27 - 2.59 0.79 0.74 I 
I 

1982 12.29  3.29 0.67 0.82 

1983 9.22 17.37 3.79 0.68 0.63 

1984 9.25 18.98 3.03 0.61 0.56 

1985 8.09 18.74 2.78 1.05 0.85 

1986 8.58 19.58 1.81 0.86 0.74 

1987 7.12 19.9.\ 2.88 0.51 0.36 

1988 6..l0 20.10 3.14 1.09 0.70 

1989 6.56 20.94 3.39 0.48 0.31 

TOTAL 8.26 14.76 2.97 0.7 .. 0.61 

% Cambio -29.00 +20.00 +30.00 -39.00 -58.00 

Fuente: Sislema de Información de Riesgos de Trabajo. IMSS 
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CUADRO No. 5 

RIESGO REl.ATIVO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y  
NIVEL NACIONAL  

(19811989)  

INSTITUTO MEXICAJ"IO DEL SEGURO SOCIAL  

Año Tasa de aecidcnles de 
Ira bajo X lOO 

Ofas promedio de inca
paeidad 

Inca paeidad permancn
leX lOO 

Lelalidad X 1000 Monalidad X 10.000 

1981 1.08  0.98 0.36 O..JO 
I 
! 

1982 1.32 - 1.20 0.35 0 . .\7 

1983 1.20 1.00 l.J2 0.33 0.39 

1984 1.20 1.04 !.l8 0.33 0.40 

1985 1.19 1.04 1.23 0.45 0.53 

, 

1986 1.10 1.07 0.70 0.21 0.41 

1987 0.97 1.06 1.20 0.38 0.22 

1988 0.96 1.00 1.25 0.4.J 0 . .J2 

1989 1.04 1.03 0.9.J 0.24 0.24 

TOTAL 1.10 1.05 1.11 0.34 0.38 
: 

Fuenle: Sislema de Infol111ación de Riesgos de Trabajo. IMSS 

Al comparar el riesgo de accidentabilidad de los trabajadores de este grupo en relación con el riesgo 
de los trabajadores a nivel nacional (Cuadro 5 y gráficos No. 1, No. 4 y No. 7), encontramos que 
los del grupo en cuestión esta n más expuestos a sufrir accidentes de trabajo e incapacidades 
permanentes_ 

Accidentes de trabajo en las fracciones del grupo 38. 

El análisis del grupo 38 desagregado por fracción ofrece mayor riqueza analítica. El cuadro No. 6 
nos muestra diferencias significativas: por ejemplo, la fracción de fabricación y ensamble de 
embarcaciones (3807) muestra una tasa de AT 5.5 veces más alta que la de fabricación de partes del 
sistema eléctrico (3804) y cerca de 5 veces mayor que la de fabricación y ensamble de automóviles 
(3808), fenómeno que no resulta extraño si se considera, por un lado, lo riesgoso de los astilleros 
en donde se construyen las embarcaciones y por otro lado, el sesgo gue puede implicar el número 

·d d 1  bl· , f·  .,  147tan redUCI o e a po aClon expuesta que pertenece a esta raCCiOn. 

Esta comparación no es del todo vñlida pues la actividad de fabricación y ensamble de embarcacio
nes esta clasificada dentro de la clase de riesgo V y la de la idustria automotriz terminal dentro de 
la clase IlI. 



CUADRO No. 6  

TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS. POR  FRACCION*. INDUSmlA AUTOMOTRIZ.  

(19811989)  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Fracción No. de Irabajadores 
promedio 

Tasa de accidenlcs 
de Irabajo X lOO 

Días promediu 
incapacidad 

de Incapacidad perma. 
nenlc X lOO 

Lelalidad X 1000 MOrlalidad 
10 ,000 

X 

380i') 18.75~ 14.60 16 .76 1.97 0.53 0.77 

3803(\0) 3~,856 7.08 19 .26 3.93 0 . .)5 0 .32 

380'¡«) 8.611 ~ . 21 17.83 2.9~ 0.31 0.13 

3805(J) 1.121 7.02 21.35 .).<)4  l..!1 0.99 

3806«) 

3807(1) 

1,614 
I 

6.5~ I 

5.71 

23.91 

22.00 

14.96 

~.46 

1.86 

1°.00 

0.92 

0.00 

2.21 

: 

3808(~) ~3,510 5.05 26.33 3.81 1.32 0.66 

Fuenle: Sislema dc Información de Riesgos de Trabajo. IMSS  

('lLa fracción 3801 no se loma en cuellla porque es cons iderada como lal a panir de 1987.  

('lFabricación y ensamble de ca rrocerías para vehículos de Iransporle.  

(b)Fabricación de panes, conjunlos mecánicos y accesorios para vehículos aUlumóvilcs, mOlociclelas y biciclelas.  

(c)Fabricación de parles para el siSlema el¿clrico de vehículos aulomóviles.  

(dlFabricación y ensamble de biciclelas y Olros vehículos de pedal.  

(c)Fabricación. e nsamble y reparación de carros de ferrocarril y equipo ferrovi a rio.  

«()Fabricación , ensamble y reparación de embarcaciones .  

(g)Fabricación y ensamble de aUlomóviles , aulobuses y camiones .  

Resulta también interesante observ'ar el comportamiento de los indicadores en la fracción de 
ensamble de autopartes del sistema eléctrico (3804), la cual es una de las fracciones que presenta 
las tasas más b~as de todo el grupo y que por sus características técnicas es considerada en otras 
clasificaciones1 3 dentro de la industria de maquila electrónica. Este hecho plantea que el llamado 
"taylorismo sangriento,,144 no influye negativamente en la accidentabilidad. 

Por su parte, la fracción correspondiente a fabricación y ensamble de carrocerías para vehículos de 
transporte ocupa el segundo lugar en la tasa de ATcon 14.60 por lOO. Sin embargo, hay que señalar 
que en los días promedio de incapacidad el primer lugar lo ocupa la fracción de fabricación y 
ensamble de automóviles (3808), o sea, una de las dos actividades más representativas de la industria 
automotriz terminal. En el mismo sentido, al observar la tasa de las incapacidades permanentes 
resaltan las dos fracciones seleccionadas (3803 y 3808), las cuales ocupan el tercero y cuarto lugar 
respectivamente, con tasas mayores que la fracción 3802. Asimismo, la fracción de ensamble de 
automóviles ocupa el segundo lugar en letalidad, con una tasa de más del doble de la registrada por 
la 3802 y casi el triple de la de autopartes. 

El contraste de las fracciones seleccionadas con la 3802 es importante pues dicha fracción representa 
el proceso más afín con el ensamble de automóviles, ya que su objeto de trabajo es muy parecido 

Id Jpalomar<',. L, Menen " L. "[1 surgimiclllll de UII lIuevlllipo de Ir"b"jadur ell la indus lri" d< all:l l ~cllt)l(1bi:l : el C:lSO de la c1cclróllica" , ell GUla 
E.. , Testim onios de la cris;:J", r ecSrrl IClIlfo('ió" pr u dfl('/i~'a y clase.: vbrenL up. cit. 

l-lo.lL1urell. C... (...:{ sa l ucJ e;:n el rroyeclu  llloLh: rniz:HilJr guh(rn;:utlcnla'" en /\nguialH.>  A., La ",(Jd('r"i~(J(,;( ; 1f prodlic·til!l1 di! ,Héxh'u, op. c;l. 
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y esta ubicada en una clase (IV) que implica este proceso es más que el de los 
considerados en la industria terminal. 

Por otro lado, la población no es tan reducida como otras consideradas dentro del 
y  un no forma de mayor dinamismo 
económico anterior, se esperaría no la frecuencia de los 
accidentes mayor, sino también su gravedad. 

En resumen, se puede decir que la industria automotriz terminal muestra, comparativamente con el 
resto de las actividades grupo, una frecuencia baja los AT y una gravedad elevada, ya que a 

de la mortalidad, otros que la son comparativamente 
mayores en la 3803 y en la en relación con el resto las fracciones. 
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Los accidentes de trabajo en las fracciones seleccionadas (3803 y 3808 del Grupo 38) 

Fracción 3803. Industria de autopartes. 

Al analizar el cuadro No. 7 encontramos que la industria de autopartes muestra una tenuencia hacia 
la estabilidad en la TASf-\T, con un descenso moderado del 9% en 1989 en relación con la registrada 
en 1981. El incremento en la frecuencia de AT en 1982 en relación con 1981 fue del 60%, con su 
correlato de una disminución del 11 % en los trabajadores. 

Otro aspecto que llama la atención es el incremento de la población en el total del periodo, ya que 
se triplicó, lo cual coincide con el acelerado crecimiento de los procesos maquiladores durante los 
últimos años. 

CUADRO 7 

TASAS DE ACCIDENTES DE TRAI3AJO y SUS CONSECUENCIAS. FRACCION 3803'. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

(1981·1989) 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Año No. de trabajadores 
promedio 

Tasa de accidentes 
de trabajo X 100 

Días promedio de 
incapacidad 

Incapacidad p~rma· 
nente X 100 

Letalidad X 1000 MOrlalidad 
10,000 

X 

1981 17,930 6.75  4.05 0.83 0.56 

1982 15,849 10 .83  5.01 0.00 0.00 

1983 23,732 8.28 17.21 4.78 0.00 0.00 

1984 31,910 7.93 18.02 3.66 0.79 0.63 

1985 41,273 6.67 17.71 3.67 0.73 0.48 

1986 32,494 7.50 20.77 3.16 0.82 0.62 

1987· 36,392 7.02 20.60 3.68 0.00 0.00 

1988 56,333 5.51 19.16 3.61 0.32 0.18 

1989 57,796 6.08 20.18 4.27 0.51 0.35 

TOTAL 34,856 7.08 19.26 3.93 0.45 0.32 

% Cambio +222.00 ·9.00 + 17.00 +5.00 ·38.00 ·37.00 

Fuente: Sistema de Información de Riesgos de Trabajo. IMSS  

'Fabricación de partes, conjuntos mecánicos y accesorios pora vehícutos automóviles , motocicletas y bicicletas.  

De los indicadores de gravedad, los días promedio de incapacidad aumentaron 17% y las incapaci-
dades permanentes 5%; la  letalidad y la mortalidad  muestran una sensible disminución (38% y 37% 
respectivamente). 

Se  trata  entonces de  una  actividad con una  tendencia estable en  la  frecuencia  de  los  AT y con una 
clara  tendencia de  disminución de  las consecuencias de  mayor gravedad de  los  AT. 

Fracción 3808. Ensamble de automóviles. 
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En el cuadro No. 8 se observa que la fracción de de automóviles presenta una disminución 
su población del 18% en el lo que se deriva del despido trabajadores a 

causa la reconversión del proceso en cuestión. que desde el punto vista 
económico esta fracción se caracteriza por ser intensiva capital, lo que el 

en el número trabajadores contratados. 

CUADRO 8 

TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS,  fRACCION 3808', INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

AlÍo 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 39,133 

1986 41,936 

1987 

ILc!aliuad X 1000 

Fuente: Sistema de Información de Riesgos de Trabajo, IMSS 

'Fabricación y ensamble Je aUlOmóviles, autobuses ycamiones, 

La TASATmuestra una pronunciada que la anterior  
la tasa más baja de los grupos estudiados. En contraste,  
la cifra elevada y presentan una tendencia franca hacia el ascenso. Asimismo,  
comparando 1981 y 1989, resulta relevante la tendencia ascendente de la tasa incapacidades  
permanentes, con un 

muy significa
de 

tivos. 
su parte, la letalidad y la mortalidad muestran 

esta actividad 
consecuncias más 

una 
(importante 

descendente en la frecuencia AT y  en sus 
de letalidad y mortalidad) y una tendencia ascen-

dente en  la  gravedad "intermedia", a expensas de  los días promedío de  incapacidad y  la  tasa de 
incapacidades permanentes. 

días promedio de  incapacidad registraron 
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CUADRO No. 9 

RIESGOS RELATIVOS DE ACCIDENTES DE 1RABAlO y  SUS CONSECUENCIAS. POR FRACCION SELECCIONADA.  
FRENTE AL TOTAL DECADA UNA DE LAS INDUSTRIAS (AUTOlv!OTRIZ y  TEX11L).  

( 19811989)  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Fra cci ó n Accidellles de mbajo Df<ls promedio de inc,
pacidad 

Int"apacidad po:rm3ncn
le 

lélalida d Mo na lida d 

230 l(a ) 1.04 0.96 0.69 0.76 0.91 

2304(b) UO 1.25 3.93 0.72 0.32 
; 

3803(c) 0.85 0.99 1.32 0.60 0.52 

3808(d) 0 .61 l.35 128  l.78  1.08 JI 
Fuenle: Sislc ma de Información d~ Ri esgos de Trahajo. IMSS 

(·) Preparación. hilado, lejido y acabado de lex liles de fibras bla nd as ; exceplo de punlo. 

(h)PrepHación, hilado, lejido y acabado de lexlil es de n oras duras. 

« )fabricación de panes, conjunlos mecá nicos y acceso rios para veh ículos a Ulol11óvi les. l11olociclelJS y biciclelas. 

(d)Fabricación y ensamble de aUlo móviles, aUlohuses y camiones. 

Por otro lado, al comparar las tasas de accidentabilidad y de sus consecuencias de la 3803 y de la 
3808 con las del total del grupo 38 a través del cálculo de riesgo relativo, se observan algunos 
hallazgos importantes (Gráficos No. 2, No. 5 y No. 8): en primer término, se corrobora el riesgo 
menor de accidentarse en los trabajadores de la 3808; en segundo término, se observa la similitud 
en el exceso de riesgo de la tasa de incapacidades permanentes en ambas fracciones y por último, 
se evidencia el mayor riesgo de muerte en la fracción de ensamble de automóviles con el 1.78 en 
la tasa de letalidad. Este último elemento le da más contundencia al aumento en la gravedad de los 
accidentes de trabajo observado para la fracción 3808 en los análisis anteriores. 

A manera de síntesis 

De acuerdo con lós elementos vertidos en el análisis anterior, la accidentabilidad en la industria 
automotriz presenta las siguientes características: 

- El grupo 38 en conjunto muestra un descenso en la frecuencia de los AT y un ascenso en su 
gravedad, ambos fenómenos de magnitud muy similar, pues la tasa de incapacidades 
permanentes aumenta en la misma medida en que disminuye la tasa de AT.  En cuanto a la 
comparación con el nivel nacional, se constata la importancia de las incapacidades perma
nentes como indicador de gravedad y aparece, aunque moderado, un exceso en el riesgo de 
sufrir accidente de trabajo. 

- En el análisis comparativo de las diferentes fracciones que conforman el grupo 38, se constata 
la heterogeneidad de la rama y su expresión en el perfil de accidentabilidad con actividades 
que representan un riesgo muy elevado, como es el caso de la fabricación y ensamble de 
embarcaciones. 

- Dentro del mismo anál isis, encontramos que la industria automotriz terminal presenta la 
frecuencia más baja y los indicadores de gravedad miÍs elevados. De acuerdo con la 
caracterización de la industria en cuestión, esta situación se puede explicar a partir de una 
intensificación del trabajo que resulta desmesurada, tanto en el ensamble de autopartes, que 
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combina actividades capital y actividades  
en el ensamble automóviles, actividad considerada prototipo  
de capitaL del trabajo tiene su correlación  
aumentos de productividad en estas actividades  
mitad de la los ochenta.  

relación con la industria de auto partes, el análisis nos muestra una actividad intensiva 
trabajo, en pleno proceso de expansión, que presenta en la 

los AT  y  inución en todos los de excepción de días 
promedio incapacidad. tendencia trabajo y descendente 

sus consecuencias, posiblemente indiquen la iní1uencia de condiciones laborales 
referidas en estudios con anterioridad influyen más negativamente en la genera-

de otros a la salud, a los trabajo. 

su isis la accidentabil en la industria ensambladora de 
automóviles, caracterizada por un en la frecuencia por un aumento importante 

parece advertir que la complejidad en la de 
actúa la cantidad y sus conse-

gravedad extrema  y aumentando  la  "intermedia" a expensas 
incapacidades permanentes y de  días promedio de  incapacidad. 

 En el  isis comparativo  las dos  seleccionadas encontramos  la  industria 
de autopartes se diferencia fundamentalmente  la ensambladora  vehículos  el 

en  la  accidentabilidad,  menor gravedad en  sus conse
Esta situación plantea la duda  al  de  los elementos que condicio-

nan  la  existencia  mayor gravedad en  AT en  el  ensamble  automóviles,  se 
esperaría  en la industria  auto partes  ser intensiva de  de trabajo 
y  a una superintensificación  trabCljo. 

Una  hipotética a esta  ser  en 
y segundo  productivo  ensambladora se  producen 

a que se  encuentran en  modernización y en  exista 
un desfase  más pronunciado. 

j, "El nuevo  pBpel  de  Méx¡co en  la  región  nOflcamericana: el  ca~o dc  1:1  industria  ilUll>!lW!ri¡,",  cn!." mudem;:"d"" ell Al{-xico. 01', dI, 

¡,rIiLaurell, C. "La salud en  ej  proyecto modernizador gubernamental" en  Anguiano  La /IIodcmi:lIcián productiv" de Ah'xicu, "1', ÓI, 
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5.3.3. Los accidentes de trabajo en la industria textil. 

Accidentes de trabajo en el Grupo 23 

En el cuadro No. 10 se aprecia que la población de esta rama permanece practlcamente sin 
modificación en el periodo estudiado. Se observa un descenso en 1982 del 18%, el cual se recupera 
paulatinamente hasta alcanzar en 1989 un número de trabajadores muy similar al de 1981. 

CUADRO No.  10  

ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS  INDUSTRIA TEXTIL.  

(19811989)  

INSTITUO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Año Tr~b.j3dores bajo se
guro de riesgos de 11'3

bajo 

Accidellles de lrab~jo Días de incJpacid~d Incapacidad permanen· 
le 

Defu nsiones 

198 1 167,505 18,318 276,079 71~ 11 

1982 136,531 16,872 290,2~~ 559 8 

1983 159,718 258,686 16,372 647 10 

1 98~ 153,637 15,902 2 8 3 , 34~ 628 5 

1985 156,367 15,234 258,576 596,13 

1986 154,761 15,728 283,975 375 9 

1987 150,~49 13.639 254 ,771 538 4 

1988 169,962 12,776 243,651 489 2 

1989 167,471 14,423 286,424 591 8 

TOTAL 157,377 
promedio 

139,26~ 2'435,750 5,137 70 

Fuenle: Sislema de Información de Riesgos de Trabajo. IMSS 

En relación con los AT encontramos una tendencia descendente en la frecuencia, con una disminu
ción del21 % en la TASAT(Cuadro No. 11), resaltando el incremento registrado en 1982 de alrededor 
del 12%. Los días promedio de incapacidad presentan una tendencia ascendente con una incremento 
de 25%; asimismo, la tasa de incapacidad permanente aumenta ligeramente. La  letalidad disminuye 
también de forma moderada y la mortalidad desciende 27%. 
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Año Tasa de accidenles de 

Ira bajo X 100 
Días promedio de inca

pacidad 

Incapacidad pcrmanc:n

le X lOO 
L:1~lidad X 1000 IMOrlalidad X 10.000 

1981 10.97  3.88 0.60 0.66 

1982 12.36  3.31 0.47 0.59 

1983 10.25 15.80 3.93 0.61 0.63 

1984 10.35 17 .82 3.95 0.31 0.33 

1985 9.74 16.97 3.91 0.85 0.83 

1986 10.16 18.06 2.38 0.57 0.58 

1987 9.07 18.68 3.94 0.29 0.27 
: 

1988 7.94 19.07 3.83 0.16 0.12 

1989 8.61 19.86 4.10 0.55 0 . .\.) 

T OTAL 9.89 17,49 3.68 0.50 0.49 

% Cambio -21.00 +25.00 +6.00 -8.00 -33.00 
! 

CUADRO No.  11  

TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS.  INDUSTRIA TEXTIL.  

(19811989)  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

! 

Fuenle: Sis lema de Información de Riesgos de Trabajo. IMSS 

Al observar el riesgo relativo de estos indicadores en función del promedio nacional encontramos 
un exceso de riesgo para la TASAT  y para la tasa de incapacidades permanentes, mayor que el 
registrado por el grupo 38 (Gráficos No. 1, No. 4 Y No. 7). Llama la atención, sin embargo, que en 
los días promedio de incapacidad existe un riesgo moderadamente menor que el registrado a nivel 
nacional. La mrtalidad presenta un riesgo significativamente menor que el nacional y la letalidad 
también, aunque menos pronunciada. 
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CUADRO No.  12  

RIESGO RELATIVO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS. INDUSTRIA TEXTIL Y NIVEL  
NACIONAL  

(19811989)  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Año Accidenles de lr¡¡bajo 

1.28 

Dr¡¡s promedio de inca
pacidacl 



Incapacidad perman~n-
le 

1.47 

Lelalidad 

0.28 

MOrlalidad 

19!11 0.36 

1982 1.33 - 1.21 0.25 0.33 

l(lB3. 1.33 0.91 1.38 0.48 0.39 

1984 1.35 0.98 1.54  0.16 0.23 

1985 1.43 0.94 1.73 0.36 0.52 

1986 1.31 0.98 0.92 0.24 0.32 

1987 1.24 0.99 1.64 0.13 0.16 

1988 1.19 0.95 1.53 0.06 0.07 

1989 1.37 0.98 1.14 0.27 0.38 
I1 

TOTAL 1.32 0.95 1.37  0.23 0.62 
I 

I' uenle: Sislema d~ [n[onnación de Rie sgos de Trabajo. IMSS 
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Accidentes de trabajo en las fracciones del grupo 23 

Al igual que en el grupo 38, el análisis desagregado por fracciones arroja hallazgos interesantes. Lo 
primero que resal ta en el cuadro No. 13 es la preponderancia de la fracción 2301 en cuanto al número 
de trabajadores, pues esta fracción agrupa alrededor del 70% de los trabajadores de la rama en su 
conjunto. 

CUADRO No. 13  

TASAS DE ACCIDENTES DE TRAl3AJO y  SUS CONSECUENCIAS  POR FRACCION. INDUSTRIA TEXTIL  

(19811989)  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOClAL  

Fracción INo. de Irabaj"dores 
I promedio 

Tasa de accidenles 
de Irabaj o X 100 

Día s promedio de 
incapacidad 

Incapacidad perma-
nenle  X  100 

U!1<llidad  X  1000  MOrlalidad 
10.000 

X 

2301(3)  112 , 1~ 5 10.31  16.91  2.54  0.38  0.,10 

2302(0)  12,542  0. 33  18.31  2.72  1.6 1  1.51 

2303(c)  19,165  5.81  16 .08  1.83  0.70  O.H 

2304(d)  10,312  14 .85  21.98  14A9  0.36  0.5.1 

2305«)  1,899  3.64  22.77  3.38  1.61  0.58 

Fuente : Sistema de  Información de  Riesgos de Trabajo.  IMSS  

(·)Preparación, hilado,  tejido y acabado de  textiles de fibras  blandas; exceplo de  punto.  

<")Blanqueo,  teñido,  estampado e impermeabilizado y acabado de  hilados y tejidos de  fibras blandas.  

(')Fabricación  de  tejidos y ar!fculos de punto.  

(d)Preparación,  hilado,  tejido y acabado de  textil es de fibra s duras.  

«)Hilados y tejidos (trabajo a mano o con equipo no motorizado).  

El  primer  lugar en  la  tasa  de  accidentes de  trabajo  lo ocupa  la  fracción  de  las fibras duras (2304), 
indicador que es cuatro veces superior al de  la de hilados y tejidos a mano (2305), lo que se relaciona 
con  la  diferencia de  los  instrumentos de  trabajo entre ambas actividades. 

Un  hecho  relevante es  la  diferencia mayor del  44% de  la  TASAT en  la  fracción  de  fibras  duras  en 
relación con  la  de  fibras blandas; de  29% en  los días promedio de  incapacidad por AT y 35% en  la 
tasa de  incapacidades permanentes. Por otro lado, observando las tasas del grupo 2301 encontramos 
que en casi todos los parámetros presenta cifras bajas en comparación con el resto de  las fracciones. 
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Accidentes de trabajo en las fracciones seleccionadas (2301 y 2304 del Grupo 23) 

Fracción 2301. Fibras blandas. 

El cuadro No. 14 muestra que la población de la industria textil de fibras blandas es 6% menor en 
1989 en relación con el año de 1981. En la evolución de los trabajadores de la fracción 2301 
encontramos un descenso del 20% durante 1982. 

CUi'illRO No. 14 

TASAS DE ACCIDENTES DE 'TIt'-\BAJO y  SUS CONSECUENCIAS. FRACCION 2..101'. INDUSTRIA TEXTIL 

( 19811989) 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

1I  Año INo. de Irabajadores Tasa de accidentes' Días promedio de Incapacidad perma· Lelalidad X 1000 Morlalidad 
promedio de Ifabajo X lOO inca pacidad nente X 100 10,000 

1981 124.145 11.53 1·1,26 2.-19 0.70 0.81 

1982 99.504 12.93 16.75 2.39 0.58 0.70 

.1983 116,869 10.63 15.32 2.96 0.08 :0.09 

~ 
1084 110.870 10.71 17.13 2.5.1 0.17 0.18 

1985 111.400 10.17 16.17 2.45  0.71 0.72 

1986 112.175 10..19 17.13 1.61 0.34 0.36 

,1987 108,291 9.34 17.94 2.87 ¡0.20 0.13 

1988 112,961 8.28 19.73 2.87 0.21 0.18 

1989 115,901 8.90 19.42 2.80 0.39 035 

TOTAL 112,457 10.31 16.31 2.54 0.38 0.46 

% Cambio -6.00 -23.00 +36.00 +12.00 ·44.00 -56.00 

X: 

: 

Fuen!e: Sistema de Informaci6n de Riesgos de Trabajo. IMSS  

'Preparación, hilado, !ejido y acabado de lexliles de fibras blandas; exceplo de punlo.  

La TASAT presenta una tendencia de descenso sostenido, a excepción del año de 1982 en el cual 
este indicador sufre un incremento del 12%. Al finalizar el periodo, la TASAT disminuyó en una 
proporción del 23%. En cuanto a los indicadores de gravedad, se observa que los días promedio de 
incapacidad aumentan significativamente, alcanzando una cifra 36% mayor en 1989 con respecto 
a 1981. La tasa de incapacidades permanentes muestra una tendencia moderada de ascenso y  la 
letalidad y  la mortalidad muestran un descenso significativo, 

Estos datos tendenciales muestran un perfil de disminución en la frecuencia de la accidentabilidad, 
un aumento en la gravedad a partir de los días promedio de incapacidad y, en menor medida, de la 
tasa de las incapacidades permanentes, y un descenso significativo en los accidentes que conducen 
a la muerte. 
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Fracción 2304. Fibras duras. 

La industria textil de fibras duras muestra un perfil diferente al descrito para la textil de fibras 
blandas. Como se puede observar en el cuadro No. 15 , la población desciende al finalizar el periodo 
un 13%, descendiendo igual que todas las fracciones para el año de 1982. 

CUADRO No. 15  

TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS.  FRACCION 2304' . INDUSTRIA TEXTIL.  

( 19811989)  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Año No. de Irabajadores 
promedi o 

Ta sa de accidenles 
de Ira bajo X lOO 

Días promedi o de 
inca paeiJad 

IncapacidaJ pc rma· 
nenle X lOO 

Le laliJ ad X lOOO Mo rlal id ad 
10.000 

X 

198 1 ll.655 l7.69 20 .65 14 .55 0..18 0.86 

1982 9,585 l 7.00 22 .03 l1.54 0.00 0.00 

1983 11,622 13.80 19.1 6 12.84 0.6 2 0.86 

1984 10 ,604 14 .62 24 .60 17.6 1 0.65 0.94 

1985 10,186 14.02 22.9 1 19 .12 0.00 0.00 

1986 9, 696 14.70 24 .53 9.61 0.70 1.03 

1987 9,970 12.20 24.05 16.53 0.82 1.00 

· 1988 9, 444 13.33 15.97 13.5 0 0.00 0.00 

. 1989 10,052 16.05 23.96 15.50 0.00 0.00 

TOTAL 10,312 14 .85 21.98 14.49 0.36 0.5 6 

% Cambio ·14 .00 +9.00 +16.00 +6.00 + 70.00(') +1 6.00(') 

Fuente: Sistema de Información de Riesgos de Trabajo. IMSS 

'Preparación, hilaJo, tejido y acabado de textiles de fi bra s duras. 

('lEI % de cambio de estos dos indicadores se calculó tomando como úllimo año 1987 debido, a que los Jos años subsiguienles no presentaron ningún 
caso de defunción. 

La TASAT presenta una tendencia de ligero descenso y en cuanto a los indicadores de gravedad, los 
días promedio de incapacidad se incrementan un 16% y la tasa de incapacidades permanentes no 
muestra cambios relevantes. Por su parte, la letalidad disminuye significativamente y la mortalidad 
moderadamente. En conjunto, esta fracción ofrece una imagen de estabilidad tanto en la frecuencia 
como en la gravedad, a excepción del incremento en los días de incapacidad y de la disminución en 
la letalidad. 

Las principales diferencias con la 2301 consisten en que en esta fracción la frecuencia de la TASAr 
baja mucho más evidentemente que en la 2304 (39% más), y que los días promedio de incapacidad 
por AT sufren un incremento 55% mayor en la actividad reconvertida (2301). 

No obstante, estas diferenci;-¡s disminuyen su peso y b supuesta estabilidad de la fracción 2304 
qued;-¡ descart;-¡da al observar los datos contenidos en el cuadro No. 9 y gráficos No. 3, No. 6 y No. 
9, en el que se present;-¡ el riesgo de esta fr;-¡cción en relación ;-¡ las tasas globales del grupo 23. En 
dicho cuadro podemos observar que los tmbajadores de la fracción que agrupa a las empresas que 
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transforman las fibras duras presentan una probabilidad mayor de accidentarse que el promedio 
nacional en 0.50, y lo que es peor, encontramos que por cada incapacidad permanente que ocurre 
a nivel nacional se presentan 2 en los trabajadores de esta fracción, lo que coloca al proceso de las 
fibras duras en un rango o estatuto de peligrosidad muy importante. 

A manera de síntesis 

- El perfil de la industria textil muestra como rasgos predominantes una tendencia descendente 
en la frecuencia de los AT y una tendencia ascendente en la gravedad, pero a expensas 
solamente del incremento en los días promedio de incapacidad, ya que los otros indicadores 
de gravedad no muestran tendencia al ascenso. En relación con el nivel nacional, se encuentra 
que los trabajadores de esta rama est,ín moderadamente más expuestos a sufrir AT y  a 
presentar incapacidad permanente como consecuencia de este evento. 

- La comparación entre las dos actividades de la industria textil seleccionaclas muestra una 
tendencia mucho más pronunciada al descenso en la frecuencia de los accidentes de trabajo 
en la fracción de fibras blandas y un incremento substancial en los días píOmedio de 
incapacidad en esta fracción con respecto a la industria textil de fibras duras. 

- El incremento en los días promedio de incapacidad en la textil de fibras blandas plantea una 
interrogante, pues como en el caso de la ensambladora de automóviles, pareciera ser que la 
combinación de tecnología avanzada con sobre intensificación del trabajo aumenta el tiempo 
necesario para la recuperación de una lesión. No obstante, otra posibilidad explicativa podría 
ser que los ATde mayor gravedad se producen en las industrias en proceso de modernización, 
a causa del desfase tecnológico que conlleva necesariamente este proceso. 

 A reserva de la comparación que se tendría que realizar con la evolución de la accidentabilidad 
en la década pasada para poder evaluar este fenómeno en el tiempo, las tasas obtenidas 
comparativamente entre las dos fracciones y el exceso de riesgo de los trabajadores de la 
industria textil de fibras duras registrado en la mayoría de los indicadores en relación con 
el total del grupo, muestran que existe una polarización entre las fracciones seleccionadas. 

- La polarización se explica como resultado de las diferencias económicas y tecnológicas de 
las dos actividades productivas, lo cual establece desigualdad en la accidentabilidad, 
condicionada por la existencia de un polo dinámico económicélmente, reconvertido con 
innovaciones tecnológicas de punta, y otro polo rezagado que para ser competitivo recurre 
a una intensificación desmedida del trabajo, rasgos que sintetizan en buena medida lo que 

" ., l' ,,147 '1' d' Idse ha II amado un proceso de reconverSlOn po aflzante . y que lmp lca eSlgua ad muy 
evidente frente a la enfermedad, en este CélSO, frente al riesgo de accidentarse y de sufrir 
lesiones graves a consecuencia de ello. 

1-17 De la G;Hza, E" "R~c0nvtrsi6n induslrial y C;Hlll:lil) tOn el palr6n d~ las rl'lacíoncs laboraks en f'yl~·.\i(.'p·'. en t\nbui;¡no. /\. L l J Il/(1c!erlli : ucit)/1 dt-' 
Alt:xico. op. cit. 
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6. CONCLUSIONES PARA EL TRABAJO 

Los señalamientos que a manera de se a continuación, deben ser conside
rados, de a los propósitos de este estudio, como el primer producto de un trabajo que tendrá 
que continuarse poder uicios conclusivos el punto vista teórico. 

conclusiones serán presentadas en relación al 
planteados en la introducción trabajo. Al izar se y 
metodológicas que pueden ser de utilidad en la profundizaci6n conocim de la influencia 

la económica y de reconversión industrial en la salud los trabaj 

6.1. Conclusiones sobre accidentes de trabajo y sus consecuencias: 

poder la la reconversión en los procesos de trabajo y su expresión 
en la polarización de los a la desde el de temporal, 
realizar anál comparativo entre la década de los 70's y la de 80's finalizar. 

este sentido, los resultados de este trabajo aportan algunos 
coyuntural, indicativos las del efecto la 

la las ramas industriales, todo en la posible 
constatar la existencia de heterogeneidad productiva entre las diferentes actividades que 
componen, que se ha acentuado con la reconversión de algunos sus 
procesos. 

Sin embargo, algunos problemas de la fuente de información que tendrán que ser rebasados 
a partir trabajo de fuente directa, ya debido a la forma en la constituidos los 
grupos y sus en el Reglamento para la Clasificación Empresas y Determinación del 
Grado Riesgo de Riesgos del Trabajo IMSS, no es posible establecer una 
delimitacíón clara entre las actividades reconvertidas y las actividades 

otro lado, a partir de la información analizada, el polo de las dos ramas 
industriales se infirió de manera indirecta, al no figurar como actividades dentro 

la economía industrial mexicana. juicio el de actividades mencio
nadas de más elaboración empírica. 

industria textil es heterogénea que la industria automotriz terminal, lo que se expresa 
en una polarización mayor en la frecuencia y gravedad de los accidentes de trabajo y sus 

entre las de transformación blandas y 
encontradas entre de trasformación 

encontradas entre las fracciones correspondientes a la 
autopartes y de fabricación y de vehículos automóviles. 

- Los procesos la rama automotriz y textil que han incorporado innovaciones tecnológicas 
punta, presentan como característicos de la tendencia de de trabajo 

una disminución en la y un aumento en la gravedad, a sobre 
todo promedio incapacidad y más moderadamente de las incapacidades 



Sin embargo, las bajas tasas registradas por la industria textil de fibras blandas establece diferencias 
con la industria automotriz terminal, lo que resulta contradictorio con la clase de riesgo a la que 
pertenecen ya que, de acuerdo a este criterio se esperaría menor gravedad para ia automotriz 
terminal. Probablemente estas diferencias se deban a que existe menor intensificación del trabajo 
en el proceso de transformación de fibras blandas, lo que se correlaciona con la baja productividad 
reportada para algunos de los procesos que la conforman. 

- Los procesos rezagados, en particular, el de transformación de fibras duras, presentan una 
tendencia a la estabilidad o a la disminución moderada en la frecuencia de los accidentes de 
trabajo y un aumento de la gravedad, que en este caso correspondió al rubro de las 
incapacidades permanentes. 

6.2. Conclusiones teóricas y metodológicas. 

- Las ramas de actividad económica representan unidades de observación que posibilitan un 
nivel de aproximación válido para estudiar el efecto de la reconversión en la salud de los 
trabajadores. Sin embargo, sería necesario contar con criterios que permitieran una agrupa
ción diferente a la propuesta por el IMSS, lo que requeriría a su vez, de información de fuente 
directa sobre los accidentes de trabajo. 

- Las categorías intermedias propuestas resultaron adecuadas en el análisis e interpretación del 
objeto de estudio abordado y, en mi opinión, se constituyen en uno de los principales aportes 
de este trabajo de tesis. No obstante, para afinarlas y darles mayor presición, es necesario 
aplicarlas en un primer momento al estudio de otras ramas o actividades económicas y 
posteriormente al estudio de procesos laborales particulares. 

- El accidente de trabajo, debido a sus características como indicador de daño, es útil para 
estudiar el efecto de la reconversión en la salud de los trabajadores. En este sentido, para 
conocer con mayor presición su incidencia sería muy importante poder realizar el análisis a 
partir de lo que el IMSS considera "casos aceptados" en lugar de los denominados "casos 
terminados". 

- El accidente de trabajo no refleja la diversidad de los daños que puede ocasionar la 
reconversión productiva en la salud de los trabajadores, por tal motivo, es necesario realizar 
estudios que investiguen otro tipo de daños a la salud. Esta actividad se dificulta debido a 
que las fuentes de información de morbilidad y mortalidad de padecimientos que no están 
considerados como profesionales, no brindan la posibilidad de estudiar a la población 
trabajadora agrupada en función de su inserción en el proceso productivo. Una alternativa 
a este problema puede ser el análisis de algunos indicadores de morbilidad y mortalidad en 
la población en edad productiva afiliada al IMSS. 

6.3. Hipótesis para el trabajo futuro. 

- En los procesos de trabajo que se han reconvertido incorporando innovaciones tecnológicas 
de punta, el perfil de accidentabilidad esta caracterizado por una tendencia descendente en 
la frecuencia de los accidentes de trabajo y por una tendencia ascendente en su gravedad. 
Este perfil de accidentabilidad, se relaciona con aumentos en la intensificación del trabajo, 
en la productividad y el rendimiento. 
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- El aumento de la gravedad en las reconvertidas se da a los procesos 
que mayor tecnológico. 

En las rezagadas, el aumento en la en particular las incapacidades 
permanentes, se relaciona con una sobreintensificación del trabajo, combinada con caracte-

tecnológicas  del  proceso  laboral  que  condiciones  seguras  en  el 
desarrollo del  trabajo. 

6.4. Sugerencias paraJuturos estudios. 

 Continuar el  de  fuente  bajo  lineas 

otras ramas que  hayan sido reconvertidas; 

b)  un  estudio  distribución 
trabajo y sus consecuencias; 

la  y gravedad  accidente de 

c)  caso de  contar con la  información, 
se podría identificar con 

en 

análisis por 
características 

social, ya que 
procesos de 

esta 

d) En  la  delo  trab ajar la  111,""l'',",'  en base al  de  acepta dos"; 

Considerar dentro de  la  incapacidad permanente el  por ciento  incapacidad; 

f)  Incluir el  análisis  y de  tipo de  pues  aspectos pueden dar 
de  producción  de  accidentes  con  la 

 Para 

a)   de vista  las categorías explicativas,  todo las  a 
procesos productivo. 

b)  en el diseño  indicadores de daño  'respondan a una visión más  integral de  la 
influencia  la  reconversión  los procesos reconvertidos en  la  salud de  trabajadores, 
en especial,  aquellos que  el efecto del 
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