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INTRODUOCION 

Desde aediadoe de loa affoa setenta, han oo•enzado a dea

tacarae las luchas sindicales obreras por la salud en M~xico. 

Siendo un movimiento aún incipiente, no deja de tener parti

cular iaportancia en la medida en que las luchas careras por 

la salud y por mejores condiciones de tralajo conetitllY'en un 

aspecto de la explotaci6n capitalista y, por tanto, un aspec

to de la lucha de clases. 

En una sociedad capitalista dependiente, que para repro

ducirse tiene que poner en marcha el aecaniemo de la superex

plotaci6n de la clase obrera, los procesos de traDajo, donde 

laloran miles de traiajadores, resultan cada vez máe riesgo

eoa e insalu9rea. Condiciones de tra~ajo a las que si se a

grega las condiciones preoariaa de vida que el capital ha de

terminado a trav&s de un salario insuficiente para la repro

ducci6n del olrero y au fBBilia, han dado cono resultado no 

solamente un aumento en la tasa de incidencia de las enferae

dades propias d~ la clase olrera pauperizada ( desnutrici6n y 

enfermedades infectocontagiosae, principalmente ), sino un in

creaento taaDi~n en la tasa de incidencia de las enferaedadea 

y de loa accidentes de trabajo. Tales condiciones tiendea a 

profundizarse durante la crisis capitalista actual. 
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Ahora bien, el objetivo de nuestro tra9ajo consiste en 

analizar la iaportancia de las reivindicaciones por aejoree 

condiciones de ealud y de trabajo en el caso particular de -

loa tra&ajadorea do la industria aanufacturera aexicana du

rante el periodo 1977-1981. Además de cuantificar este tipo 

de demandas, en el Cap. IV intentSJ10B ver cuál es el grado de 

conciencia de loa obreros acerca de las causas que originan 

accidentes y enfermedades durante el proceso productivo o co

mo consecuencia de él. Para val~~ar eate aspecto cualitativo 

de las luchas obreras por la salud, claeificaaoa las diversas 

demandas planteadas por los ais•os traaajadores de acuerdo a 

su incidencia en el proceso de trabajo y las relacionBJloa con 

la confederaci6n sindical y la raaa industrial a que pertene

cieron dichos trabajadores. 

E•pero, la problemática de salud-enferaedad de la clase 

olrera no la podeaos analizar s6lo con base en la relaci6B 

capital-trabajo asalariado, eino en relaci6n con aquellas ins

tituciones que no solaaente hacen poei8le el •antenimiento de 

condiciones de tralajo insalulres y riesgosaa sino que, adeaáe, 

por la forma en que funcion9.ll., las reproducen. Nos referimos 

concretamente a las instituciones de salud y del trabajo. en 

particular, el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) 

y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Dichas instituciones a cargo del Estado ee las ha auto

nomizado del todo social del cual fo;rman parte; por lo que, 

en cuanto a la prevenci6n de loa riesgos de trabajo que ma

nifiestan una tendencia éreciente, tienen una serie de limi

taciones que exponemos en loa capítulos II y III; más bien, 
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au funci6n ae ha reducido a la 11 reparación " del daPio cau

ead~ a la fuerza de trabajo durante el proceso productivo me

diunte asignaciones monetarias. La monetizaci6n de loa ries

gos de trabajo no solamente ha tenido que ver con las institu

ciones mencionadas, también la burocracia sindical oficial ha 

contribuido tanto a la monetización de loa riesgos laborales 

como al manter~miento de condiciones rieegoeas e inaaluirea 

de trabajo en la medida en que dicha burocracia sindical cor

porativi~ada al Estado ha sido incapaz de llevar hasta sus -

Últimas consecuencias las reivindicaciones de los trabajado-

rea. 

Ya que la diaminuci6n o la eliminación de las causas que 

originan riesgos de trabajo se contraponen al capital cuyo 

objetivo ea la máxima extracción de plusvalor mediante el so

metimiento de la fuerza de trabajo a condiciones lalorales ex

tenuantes a caribio de ínfimos salarios, lae demandas oireras 

por mejores condiciones de salud y de trabajo adquieren ca

rácter político al igual que las demandas por aumento de sala

rio y en defensa del empleo. ~s necesario analizar y recono -

cer el carácter político que revisten estas luchas, soire to

do, por sus implicaciones sobre loe trabajadores, en la ae -

dida en que tales demandas los enfrentan directamente al oa

pi tal, al Estado y a la lsuror.re.cia aindie.al antidemocrática. 

Ee por ello que estas demandas d~ben articularse con un pro

grama de lucha más amplio, particularmente, no deben plantear

se como una serie de luchas sindicales aisladas, deaen arti -

cularse a un programa de lucha contra la explotAci6n capi -

te.lista en general, a trav~e de la organización política de -
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loe trabajadores. Sin tmbar~o, para que esta lunha artic~lada 

de comien~o, ee requiere que loa propios trabajadores desde 

sus centros de trabajo y mediante las formas organizativas con 

que cuentan, orienten cualitativamente sus demandas ya que e

llos miemos han interiorizado las causas de riesgo laboral en 

forma similar a laa instituciones de salud y del trabajo. Se 

requiere por tanto, que los propios trabajadores adquieran 

conciencia del carácter político de sus demandas. Todos es

tos aspectos los planteamos en el Cap. I. 

Como ya hemos mencionado, los problemas de salud-enfer

medad de loe trabaja.dores constituyen solamente un aepecto de 

la explotaci6n. Si las condiciones inaalu8ree en que se desa

rrolla el trabajo así como las condiciones precarias de vida 

que el capital ha determinado mediante el salario son dos as

pectos inmediatos de la relaci6n capital-trabajo, podemos a

firmar que las luchas oireras por la salud constituyen efecti

vamente, un aspecto, pero de los más importantes. La impor

tancia de esta proble~ática nos remite pues, a insertarla en 

el desarrollo del capitalismo dependiente mexicano que a par

tir de loa a91oe cuarenta tiene su base principal de extracci6n 

de plusvalor en los trabajadores de la industria de tranefor

maci6n. La clase o9rera. que labora en esta industria se con

figura, a partir de eea fecha, en el sector más importante de 

loa trabajadores que lucha contra la explotaci6n. Estos y o

tros puntos de igual importancia como aon 1 la tendencia del 
gasto estatal en seguridad social, la tendencia decreciente -

del salario y las implicaciones del capital monop6lico nacio

nal y traenacional en la salud de los trabajadores, loe abor-
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damos en la parte correspondiente al marco te6rioo. 

Creemos y esperamos que la secuencia que hemos dado a 

loa diversos capítulos de eate trabajo resulte 16gica y co

rrecta, pero so-re todo, que lleven a la m&xima comprenei6n 

poei ble de eeta temática. 
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MAROO TEORIOO 

1.- Importancia del proletariado industrial en el marco 

del capitalismo dependiente mexicano. 

A partir de 1940, el desarrollo del capitalismo depen

diente mexicano tiene su base principal en la industria de -

transformaci6n. El proletariado industrial ee constituye en 

el sector más importante de la clase oirera mexicana. Rn pri

mer lugar, porque le acwnulaci6n capitalista se efectúa ao9re 

la explotaci6n creciente de ~ate; en segundo lugar y deriva

do de lo anterior, las luchas del proletariado industrial con

tra la explotación se constituyen en el eje de todaa lae lu• 

chae llevadas a cabo por la clase dominada. 

Algunos ejesplos que muestran la importancia de la in

dustria manufacturera desde 1940 hasta la actualidad son los 

aiguien"tes1 la fuerza de trabe.jo empleada se ubica principal

mente en este sector, as! como la mayor parte del volumen de 

las invereionea y de las utilidades, la producci6n de insumos 

industriales, el volumen de las ventas de artículos manufactu

rados al exterior y el crecimiento de las inversiones estata

les. (1) 

(1) Cordera , Rolando, u Estado y economía. en México s la pers
pectiva hiat6rica " en Economía de Am~rica Latina No. 3, 
CIDE, M~xico, aeptiemare de 1979. 
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El carácter dependiente del desarrollo industrial en M~

xico le asigna una nerie de características y contradicciones 

que se expresan en las eaferaa política, económica e ideo16 -

gica, tanto a nivel de la oatructura industrial como en el de 

la estructura de la clase obrera. La estructura industrial se 

caracteriza por una alta estratificación donde se encuentran 

tanto empresas tradicionales como modernas que a su vez en

globan a pequeffas,medianae y grandes empresas y, donde el ca

pital por su origen puede ser nacional, extranjero o de par

ticipaci6n mixta. Dentro de la estructura de la clase obrera 

encontramos una clase ovrera fraccionada: por su umicaci6n en 

las diferentes ramas industriales, por el nivel de salarios -

que percibe, por su grado de organizaci6n sindical y pol!ti

oa, por su grado de cal1ficaci6n o, aún máa, una clase obre

ra dividida en eNpleada de planta y eventual. 

La claee obrera industrial cobra especial importancia 

porques 

••• sin afirmar que s6lo los trabajadores industriales 
forman la clase obrera, por su situsci6n objetiva, con
figuran su destacaaento de vanguardia; ( .•• ) laa necesi
dades de los trabajadores industriales que trabajan en -
la gran industria aon las que fijan la pauta de la pro
blemática fundamental del proletariado industrial ••• (2) 

Dado que nuestro objeto de estudio se centra en loa tra

bajadores que laboran en la industria de trsnsfornaci6n, enun-

(2) Alvarez, Alejandro y Sandoval, Elena, " Desarrollo indus
trial y clase obrera en M~xico " en Cuadernos Políticos 
No. 4, México, Ed. ERA, me.yo-junio de 1975. 
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ciaremos algunas características que nos parecen importantes 

por relacionarse con los riesgos de trabajo a los que están 

expuestos estos trabajadores y las instancias a las que se -

deben enfrentar, a saber s el capital, el Estado y el aparato 

sindical oficf~l. 

2.- El capital, el Estado y la organización sindical de 

loa trabajadores como elementos centrales en el aná

lisis del proceso salud-enfermedad. 

Durante la d~cada de loe setenta, las características 

del desarrollo industrial están dadas entre otros factores, 

por los siguientess tasas de explotación de la fuerza de tra

bajo significaUvamente al tas, en parte, dellido al control ee

t~tal sobre las organizaciones sindicales; el importante pa

pel que ha jugado la política económica estatal que por di

versas vías ha beneficiado a los capitalistas industriales, 

la entrada masiva de las inversiones extranjeras directas y 

por las concesiones de cr~ditos del exterior. (3) 

Por otra parte, se asiste a un proceso de ruonopolizaci6n 

de la economía mexicana aaparado en una política fiscal favo

rable al desarrollo industrial y en un gasto pÚDlico que fun

damentalmente han favorecido al capital monop6lico. 

En el ámbito mundial, 1os ca.m9ios operados en la divi

sión internacional del trabajo entre 1940 y 1970 han implicado 

variaciones en la distribución del capital por ramas indue--

(3) Alvarez, Alejandro y Sandoval, Elena, op. cit. 
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trialeo. Be por ello que la11 lnciuE1tri11a denorn1nnd1w trudicio

nale11 pierden import1incif1 relativa frente a las rumua dinámi

cas productoras de bienes de consumo duradero, intermedios y 

de capital.(4) 

Con respecto al hstado, nos parece importante mencionar 

el papel que juega como "empresario", es decir, como creador 

de empresas estatales y organismos descentralizados. El Es

tado mexicano controla y participa en sectores estratégicos 

de la economía: en la industria siderúrgica, del papel, de -

alimentos, de fertilizantes, del taiaco y automotriz, todas 

estas pertenecientes a la industria de transforrnaci6n. 

Sin embargo, el aspecto que queremos destacar aquí res

pecto al Estado-e~presario es el que se refiere a la relaci6n 

antagónica esta~lecida con los trasajadores a su cargo, ea de

cir, es la misma relaci6n existente entre los trabajadores _ 

respecto a cualquier otro empresario particular, por consi

guiente, los trab~jadores de las empresas e0tatales tamaién 

confrontan una serie de conflictos laiorales donde el enfren

tamiento es doble, por un lado, con el patr6n ( Estado-pa

tr6n) y, por el otro, con el Estado como inetituci6n políti

ca ( representante df; 1 os " intereses comunes de la naci 6n y 

garante de la paz social" } Loe trabajadores de estas empre

sas no escapan e le.e formas de explotaci6n propifis de la so

ciedad capitalista ni a las formas de dominaci6n que les im

ponen suB sindicato~. Aún más, en dichas empresas estatales 

las formas de dooi~ación se complementan con ideologías pa

ternalistaa. En eu.::a, loe trabajadores de estas empresas no -

(4) Ibid. 
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ae hallan exentos de laDorar en condiciones rieagoaas e in

ealuares. 

En cuanto a la inverei6n extranjera, si ~ien es cierto 

que su presencia se verifica desde que se consolida el Estado 

capitalista mexicano, durante los af'l.oa cincuenta y sesenta -

tiende a profundizarse y predominar en ciertas ramas, eoare 

todo en las productoras de bienes de consumo duradero, inter

medios y de capital. 

La importancia del destino de la inversi6n extranjera -

está en relaci6n con loa procesos la~orales que determina, con 

laa formas de desgaste que impone a la fuerza de traaajo y con 

loa perfiles patol6gicoa que origina derivados de lo anterior. 

As!, en 1980 el 77.6 ~ de la inverei6n extranjera en México ee 

encontraba en la industria de traneformaci6n, dietrilmy~ndoae 

entre laa diversas ra!ll.aS de la siguiente manerat 18.5 % en la 

industria ~uímica, 14.5 % en la industria automotriz, 9.4 % -
en la industria minero-i:;:etalúrgica, 9.0 % en la industria 

el~ctrica y electr6~ice, 7.4 - en la industria de maquinaria 

y equipo, 6.9 % en l~ i~dustria alimentaria y 2.0 % en la in

dustria textil y del vestido. (5) 

Ea necesario destacar las implicaciones que ha tenido el 

capital traenacional respecto a loa procesos de tra&ajo que -

impone, au incidencia so~re el mercado de tra~ajo y las for

mas de extracci6n de pl~svalor que determina. 

Como resultado d~ la reeatructuraci6n de la diviai6n in-

( 5) Laurell, Asa Cristice., " Crisis y salud en América Lati
na " en Cuadernos :?olíticos No. 33, Ed. ERA, Máxico, ju
lio-septiembre de 1982. 
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ternacional del traiajo, el capital trasnacional transfiere 

procesos de traiajo .h.acia Am6rica Latina 

••• que requieren de amundante mano de oera; que impli
can tareas mon6t~~as y descalificadas; que conllevan al
to riesgo para loa traeajadores y son altamente contami
nantes y que pe~...iten utilizar maquinaria oaaoleta en -
loa países de or~gen. (6) 

El capital trasnacional encuentra condiciones favorailea 

en países como el nuestro donde existe un enorme ej~rcito in

dustrial de reserva, c::ndiciones que posibilitan la superex

plotaci6n de la fuerza de trabajo.(?} Pero al mismo tiempo, -

el capital trasnacional ejerce influencia y moldea el ej~rci

to industrial de reser;·s Bllpliándolo en la medida en que es

tas empresas tienden ~ás que a la aieorci6n de la fuerza de 

tramajo a su deaplaza:i.iento debido a que sus procesos produc

tivos son más tecnific3~os y requieren de poca fuerza de tra

bajo en relaci6n al vo!;i.:aen del capital constante. Adicional

mente, el capital tras~acional encuentra y reproduce otras -

ventajas importantes al instalarse en nuestro país1 emplea -

fuerza de traeajo apta ~ara una al ta intensidad de trabajo, 

el empleo de fuerza de <rebajo calificada se restringe a 

ciertas fases del proc:so productivo, contrata, en mayor me

dida, fuerza de trabaje con poco grado de calificaci6n o in

clusive no calificada; condiciones que permiten la máxima -

(6) Ibid. 

{7) Osorio, Jaime, 11 Supierexplotaci6n y clase oltrerar el caso 
de México" en Cuade~1os PolÍticoa No. 6, Méxicor Ed. ERA, 
octu8re-diciemare de 1975, 
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extracci6n de pluevalor al menor coeto poaible. 

Respecto a los"altos salarios" que estas empresas pagan, 

eapeoíficament& en las ramas más dinámicas de la industria, 

efectivamente euperioree al salario minimo general, son más -

bien indicativos de una mayor explotaoi6n 1 

El promedio de sueldos y salarios percibidos por homire 
ocupado en la industria automotriz representa cantidades 
muy por encima de las del sector industrial. Sin emiargo, 
el sueldo pagado no guarda proporci6n con el valor de la 
producci6n generado por homire ocupado, refleja simple
mente la intensidad de la explotaci6n del traiajo de la 
industria automotriz.(8) 

Al mismo tiempo, la existencia de niveles salariales su

periores al promedio industrial en las ra11ae dinámicas de la 

economía, constituye una estrategia de control del capital eo

ire los olreroa, los altos salarios actúan como mecanismo de 

control y como incentivo para que loe obreros acepten el con

trol de la direcci6n y/o ritmos de tralajo intensivos, (9) 

En general y en contraste con los incrementos en la pro

ductividad y las ganancias, loe salarios que perciben los tra

iajadores de la industria de transformación se caracterizan -

por ser salarios cada vez Nás decrecientes que no permiten la

reproducci6n de la fuerza de traiajo del o~rero y su familia. 

(8) Camarena L., Margarita, 11 La industria automotriz en M~
xico 11 , Cuadernos de investigación social No. 6, M~xico, 
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, 1981 9 p. 33. 

(9) Humphrey, John, 11 La f1hrica moderna en Brasil " en Cua
dernos Políticos No. 31, M~xico, Ed. ERA, enero-marzO'Cie'" 
1982, p. 35. 



Asimismo, ae ha generado una creciente pérdida de la capaci

dad adquisitiva del salario por los efectoa del proceso in

flacionario ascendente desde mediados de ln década de loe se

tenta. 

La auperexplotaci6n de la fuerza de trabajo encuentra au 

funda.mentaci6n en loo ai5~ientee mecanismos que la han hecho 

posi \üe: 1) prolongación de la jornada. de tra\mjo, 2) inten

sificación de la fuerza de tra~ajo y 3) remuneración de la -

fut'!rza de trnlmjo pol" dl.!iiajo de ou valor. 

Aun en le.e ramas m~s dinámicas de la indu;:¡trüt, con pro

cesos tecnolÓgicoH uvr:mz.<idos, ae lleva 11 cnbo la 1mper<1xp10 ... 

ta.ci6n de los trebujedoree a trav&s de los mecaniamoo mencio

nados, debido a la coexistencia de procoeoa da t1~~3jo m~der

non y nrtom:mn1n~1, y por tanto, a. la coexiritencü.l de formas de· 

explataci6n mediante la ex~racci6n de pluavalor a~eoluto.y re

lativo. No ob$tnnt<:~ algur:a de estas dos fo:rmrrn puede ser la 

pr-tdowinantc. 

EJ. Eui:ndo mexicano, como mencionamos •1r.t~rj.<1rmente. jue

ga un importante pA.pel al garantizar mediunte divr.rsa.s medi

das de política ecan6mica la explotaci6n de la fuerze de tra

bajo. El Estado no s6lo proporciona estímulos fiscales favora

bleB al capi'tal ni se rest::-·inge e. garantizar la:~ condiciones -

gene:ra.lrm para la acumulación de capital mediont'~' inv.e:raionee 

en infrnestructu:re. o invirtiendo en aqnellas r1.uua.s dor:de loa 

capiteles privados no pueden intervenir. Otro fuctcr que coad

;vuv~; ;:,_ la (}XplotE<ci6n si ~it~:i en forma ruedü1 t.a. t'W la geati6n 

~3tBtLü d"' la fue:rzn de traiil-ajo, la cual con<i2,,tf en qne el 

Estado oe encar~1e de cu~rir una partB del valor de la fuer-
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~a de tra9ajo mediante la producci6n y el aprovisionamiento 

d~ servicios de salud, educación y vivienda entre loe máe im

pJrtnntea, ( lo que se denomina como salario indirecto que -

c~~plementa al salario directo cubierto por el capitalista). 

Si »ien la gestión estatal de la fuerza de trabajo cone

t: tuye un medio que garantiza '1 reproduce la explotación - en 

f:.rtia mediata, fuera del proceso de trallajo- dicha gesti6n -

~~~ge como resultado de la lucha de clases, de las luchas que 

l~s trabajadores libran contra el capital por mejorar sus con

~:ciones de vida y de trauajo. En el caso de México, para loe 

S:.~s cuarenta el hstado ya tenía a su cargo la seguridad so

::al y la educaci6n a través de la creación de inati tuciones 

e:Jc&tivas y de salud como respuesta a las demandas que en -

e.:.s. época planteó la clase oltrera industrial. El caso de la -

-.--:·•ienda es más reciente ya que es hasta 1972 cuando el t;sta

c~ toma a su cargo el aprovisionamiento de este servicio.Ca-

•e señalar que en particular, el aprovisionamiento de los ser

•::1os de salud por parte del Estado no significa un acto de 

te~evolencia por parte de él ni del capitali oledece a las e

x:~!ncias que la clase olrera ha planteado ·ante las consecuen

cias de una explotaci6n cada vez mayor ( enfermedades y acci

d~::tea que tienen su origen en el proceso de tralajo, por e

:~i:;lo). Además. la seguridad social se he restringido Única

rr.e:::e a la población asalariada, es decir, son loe tralajado

T~2 ~iamos quienes al vender su fuerza de tralajo acreditan su 

~~:echo a ese servicio 1 

En realidad es el obrero quien paga las prestaciones mé
dicas, econ6micas y sociales de la seguridad social pa -
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ra restablecer eu salud, ya que la diviai6n tripartita 
- trabajAdoree, patronea y F!ntudo - que oxiete en ln mr.t
yor!a de loe países que cuentflll oon regímenes de eeguri
dad social para pegar el costo de 6eta no muestra la ver
dadera realidad, pues las cuotas que paga el patr6n son 
parte de la plusvalía que oltiene al apropiarse del va
lor del tra•ajo no remunerado al oarero; las aportacio
nes que hace ~l Estado son parte de loe impuestos direc
tos e indirectos que el trabajador le paga ( con e~cep
ci6n de quier.es perciaen el salario mínimo en algunos -
países como ~~xico), y la cuota que le corresponde al -
olrero se le descuenta de su salario. Concluei6nr la 
clase o~rera ea la que paga en su totalidad el costo de 
la seguridad social. (10) 

J.- La crisis capitalista actual y sus consecuencias 

soire la salud de loe tralajadorea. 

En M~xico, la gestión estatal de los servicios de salud 

ha sido camliante como todas las medidas de política econ6mi-

ca y la tendencia a.~tual ha sido la de un decrecimiento de laa 

inversiones en el sector salud como consecuencia de la reducci6n 

del gasto estatal social. Las inversiones del Estado en cuanto -

a vivienda, educaci6n y producci6n de alimentos iaratoe mani -

fiestan esta misma tendencia. 

La crisis act:.:.al que comenz6 a manifestarse en loa aifos se

tenta tanto en países desarrollados como su9desarrollados como 

es el caso de M~xico, adopta la forma de una crisis fiscal ca

racterizada por un enorae endeudamiento gu9ernamental que pone 

(10} Rojas Soriano, Raú.l, Capitalisao y enfermedad, M~xico, 
F.cl. Polios, 1932, p. 80. 
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en peligro la acumulación del capital privado. Como una forma 

de aoluci6n a la crisis se ha puesto en práctica la propues

ta monetariata : reducción del gasto púilico soire todo en el 

rengl6n del gasto social, impoeici6n de "topee salariales", 

desempleo y literaci6n de precios incluyendo loa de loa artí

culos de consumo iáeico, medidas que han deteriorado aún más 

las condiciones de vida y de tranajo de la clase oirera aexi-

cana. 

Durante loe años eetent.a, ante la agudizaci6n de la cri

sis, la 11 soluci6n 11 a ~sta ha implicado una serie de cam\tioa -

políticos, econ6micos y sociales, como son la reestructura -

ci6n de loe procesos de traiajo y del mercado de fuerza de -

traiajo. Son medidas que impone el capital con el concurso -

del getado para llevar a ca9o el relanza.miento de la economía 

y resta~lecer lea tasas de ganancia. Estas medidas nos indi

can que asistimos a la puesta en marcha de una nueva forma de 

política econ6mica de corte neoliberal cuyas consecuencias -

llevan a una mayor explotaci6n de la clase oirera.(11) 

La reducci6n del gasto social implica un deterioro grave 

de las condiciones de vida y de tra9ajo da los o9reros ei -

consideramos la existencia al misao tiempo de iajoe salarios 

y desempleo y subempleo permanente. Ee por esto que en la -

actual crisis las luchas o9rerae en defensa del salario remune

rador, del empleo y por mejores condiciones de tralajo adquie-

{11) S6lo como referencia enunciamos aqu! algunos aspectos re
lativos a la gesti6n estatal de la fuerza de traiajo. El 
tratamiento exhaustivo de esta temática lo expone Rajchen
berg s., Enrique, Estado y reproducci6n de_ la fuerza de -
traba o. Loa casos de la se ridad social la salud en -
M xico, Tesis Doctoral, Diviai n de estudios de Posgrado 
de la Pac. de Economía, UNAM, 1982. 



23 

ren carácter político en cuanto que ee enfrentan como intere

aee totalmente antag6nicoe a loa del capital. En este enfren

tamiento y como parte de un proceso social, la especificidad 

de las demandas por mejores condiciones de salud no implica -

el plantearlas separadamente de un programa de lucha que cues

tione la explotación capitalista en general, al contrario, su 

articulaci6n con este Último resulta una condici6n necesaria 

para la coneeouci6n de sus objetivos. De aquí que enfaticemos 

la afirmación de s. Biagioni respecto a ques 

••• ai la salud ea salario, ocupación, horas extras, modo 
de traiajar y de vivir, ritaoa de traiajo, desarrollo -
productivo, económico y urna.,íatico, igualdad social, li
iertad, discriminaci6n y segregaci6n, debemos entonces -
decir que la salud ea un tema revolucionario. (12) 

Al igual que las medidas que el Estado adopta para "so

lucionar la crisis", el traaajo en el interior de las fállri

caa se torna cada vez más autoritario, fatigante e inaaluire, 

La autonomía relativa que le confiere al Estado ese caráct·er 

de gestor de la fuerza de traiajo se ve limitada por las le

yes de la acumulación capitalista manifestándose en una inca

pacidad del Estado para solucionar lae demandas de loe traia

jadoree. (lJ) .Los oijetivos que cmmple la gesti6n estatal de -

la fuerza de traiajo aparecen más nítidos durante la crisis: 

favorece las condiciones para proporcionar fuerza de traiajQ 

(12) Biagioni, Silvano, " Los temas de la lucha por la salud", 
La salud de los trabajadores. Aportes para una política 
de la salud, Basaglia, Franco y otros, M~xico, Ed. Nueva 
Imagen, 1981, p. 61. 

(13) ••• No deie ilusionar la programaci6n a la cual procede e~ 
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barata al capital, garantiza la disciplina en el trahajo y a

segura lae condiciones para mantener un clima de inseguridad 

en el empleo. 

La criaia uctual acrecienta el ej~rcito industrial de re

aerva ye existente. Si bien ea cierto que éste es el resulta

do de las determinaciones que el capital impone aonre la fuer

za de traaajo, durante la crisis es adoptado por el capital -

como instrumento de disciplina que garantiza una mayor explo

taci6n: 

••• si la existencia de una euperpoblaci6n obrera es el -
producto necesario de la acumulación o del incremento de 
la riqueza del régimen capitalista, esta superpoulaci6n 
se convierte a su vez en palanca de la acumulnci6n del -
capital, más aún, en una de las condiciones de vida del -
régimen capitalaita de producci6n. Constituye un ejército 
industrial de reserva, un contingente disponible, que pel'
tenece al capital de un modo tan alaoluto como si ae crea.
se y mantuviese a eua expenaae, Le brindn el material hu
mnno, diepuento siempre parn aer explotndo 11 med1 dR que -
lo reclRmen su~ necenidndea veriableo de explot~ci6n.,. 

\14) 

La disciplinR para una mayor explotaci6n que el capital l 

Eatado para determinar ex-ante su comportamiento en los -
diferentes renglones ( gastos sociales y militares, pre
viai6n de las inversiones del sector pÚDlico industrial, 
etc.). Lejos de ser la afirmaci6n de una administración -
social que tendría por primer objetivo desarrollar al má
ximo el conmuno o el bienestar popular, en realidad re
presenta una sistematizaci6n de las medidas necesarias -
para ajustar las actividades del Estado a los movimientos 
de la vuloriznci6n, es decir del valor que, por excelen
ciu, se autovaloriza: el capital. (Vincent, Jean-Marie, 
"El Estado en crisis" en Críticas de la economía política 
No. 4, México, Ed. El Caballito, 1977, p. 8 ). 

(14) Marx, Karl, El Capital, México, Ed, P.C.E., 1975, T. I, 
p. 535. 
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el Estado imponen sobre le fuerza de trabajo se ha visto fa

vorecida, en Máxico, por la lurocracia sindical oficial que -

agrupu a la mayor parte de los trabajadores organizados del -

país. Se trata de una burocracia sindical incapaz de llevar a 

cabo hasta sus Últimas consecuencias las reivir.dicaciones de 

loe trabajadores. Aún más, el sindicalismo oficial ha rever

tido sus funciones: en lugar de actuar como defensor de loa 

1ntereses de sus agremiados ha obstaculizado sus luchas in

clusive utilizando la represi6n ( lo que junto a otras carac

terísticas se conoce con el nombre de 11 charrismo sindical" ) 

(15) 

En la medida en que loe sindicatos oficiales se encuen

tran corporativizadoa al Estado que ejerce un control signifi

cativo sobre ellos, a pesar de tener como funci6n el represen

tar y hacer cumplir los intereses de loa trabajadores, su ac

tuaci6n concreta más bien garantiza los intereses del capital 

y del .Estado. 

Ea necesario reconocer loa límites que plantean las lu

chas obreras a trav~s de sus organizaciones sindicales cor

porativizadas al Estado, en particular, por la forma en que se 

ha configurado el sindicalismo mexicano que tiende a una se

paraci6n cada vez mayor entre la burocracia y los intereses de 

sus agremiados. Ademáa,el Estado tiene una inje:-encia cada vez 

mayor en los conflictos sindicales. El control ~statal sobre -

loa sindicatos constituye una constante hiat6rica que data del 

(15) Alonso, Antonio, El movimiento ferrocarrilero en Máxico. 
19?8-1959. M&xico, Ed. ERA, 1980. 
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Cardeniamo, a partir de entonces 

,,,el Estado mexics:.:o se mantiene en base a la incorpo
raci6n de la clase cerera industrial dentro de eua apa
ratos ••• el peso s:=dical paulatinamente está pasando de 
loa sectores tradic:onalee a los más dinámicos ••• en 
loe conflictos lab•:rales el gobierno federal ha manteni
do control sobre l~= sindicatos más importantes. (16) 

A pesar de dicho cc~trol sobre los sindicatoer loe tra

bajadores han llevado a. :abo luchas importantes reivindicando 

democracia e independen~ia si~dicalee aun dentro de loe sindi

catos oficiales que en =~ mayoría pertenecen a la C.T.M. Ins

critos en este movimien:~ de resistencia al control estatal, 

se han formado sindicat·::=o independientes que constituyen una 

insurgencia obrera ubicS..::a al frente de la lucha sindical. 

Ante la política d~ austeridad instrumentada por el capi

tal y el ~atado, la lucCE.; sindical así sea por reivindicacio

nes meramente econ6micas ee transforma en una lucha de carác

ter político donde los :~abajadoree se ven enfrentados al ca

pital, al Estado y a la. Z-~rocracia sindical antidemocrática. 

Es por ello que se plru:-:~a la necesidad de vincular la lucha 

sindical con las formaa je lucha política que hasta ahora se 

han dado loe trabajador:e.~. 

(16) Bortz, Jeffry, 11 F-:--oblemas de la medici6n de la afilia
ción sindical", Re.nata a, vol. I No, 1, M~xico, sep
tiembre de 1980, ~..l.I~Azcapotzalco. 
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l.l. Bl proceso ealud-enfennedad oomo resultado de rela

ciones capitalistas de producci6n. 

Las luchas sindica.les que ae manifiestan a partir de la 

segunda mitad de loa al'íoe setenta y que se orientan a mejorar 

las condiciones riesgosae e insalubres existentes en loa cen

tros de trabajo, revisten importancia particular en la medida 

en que el problema de las condiciones de salud-enfermedad de 

la clase o&rera oonsti~~ye un aspecto de la oxplotaoi6n capi

talista. Como parte de ella, te.lee condiciones ae generan du

rante loa diversos proceeoa de trabajo que el capital impone -

guiado por la lógica de la m~xima obtención de plusvalía. 

El problema de la salud-enfermedad de loa trabajadores se 

ha planteado en tres niveles. En el primero, ee parte del he

cho de que existe una enfermedad originada por algÚn organis

mo que afecta a un individuo, problema que ha de resolverse 

mediante la aplicación de la medicina y otrae ciencias auxi

liares al sujeto enfermo. En este primer nivel ( biológioo

unicaueal-individual) no aparecen determinaciones de tipo so

cial. En un segundo nivel, al individuo enfermo so le conside

ra como parte de una comunidad con determinadas caracter!sti-
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cae eocioecon6micae, se considera por tanto, que la enferme

dad está relacionada por ejemplo, con la cantidad y calidad -

de la dieta, con el tipo de vivienda y con el grado de educa

ci6n, etc. Con todo, este nivel biol6gico multicauaal no lle

ga a profundizar en las causas sociales de la enfermedad.El -

·tercer nivel 

••• busca conocer las causas fundamentales de la enferme
dad, la esperanza de vida, y del acceso real a los ser
vicios médicos en loe eeree humanos, no vistos en forma 
abstracta sino como seres hiet6ricos que pertenecen a -
grupos sociales que trabajan y viven de determinada mane
ra, resultado de la forma en que ee estructura y organiza 
la sociedad para producir y reproducirse. (1) 

Ahora bien, si partimos de la premisa de que en el modo 

de producci6n capitalista son doa las clases fundamentales, 

ea decir, cspitalaitas y proletarios, y de que la reproducci6n 

del capital y de loa asalariados se efectúa mediante la ex

tracci6n de plusvalor durante el proceso de trabajo, el pro

blema de la salud-enfennedad de los trabajadores lo tenemos 

que analizar a partir del proceso de trabajo que, en el modo 

de producci6n capitalista ea unidad de proceso de trabajo y 

proceso de valorizaci6n del capital. Esto no quiere decir que 

el problema de la salud-enfermedad se circunscriba Únicamente 

a la fábrica, porque como veremos más adelante este problema 

ee manifiesta en otros ámbitos de lo:eooial,ein emlargo, el -

primero ea el determinante y condiciona loe segundos a través 

del salario. 

Es en el interior de la fábrica, durante el proceso pro-

(1) Rojas Soriano, Raúl, op. cit. 
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ductivo, que el capitalista impone diversae formas de control 

sobre el obrero a trav&a de la organización del proceso de trae 

bajo que tiene como objetivo le extracción de pluavalor, cuya 

direooi6n está a eu cargo y donde el obrero tiene que efectuar 

tareas de ejecución. 

En el modo de producción capitalista que implica el uso 

generalizado de la maquinaria, ya no es el obrero quien mane

ja las condiciones de trabajo, aon ~etas quienes lo manejan, 

no ea la máquina la que le sirve al hombre y di'eminuye el pe

so del trabajo; ee el hombre quien sirve a elle desarrollando 

un trabajo cada vez más fatigante. En consecuencia, au traba

jo se ve cada vez más privado de toc!o contenido y, en le medi

da en que tiene que seguir loe movimientos de la máquina, es

tá sujeto a una tensi6n paicomotora mayor. 

La explotación capitalista ea enajenante en un do'Dl.e sen

tido; primero, porque loe productos del trabajo así como loe 

medios de producción pertenecen al capitalista, segundo, por

que el obrero ( de quva fuerza de trabajo tambi6n ae aduefla. el 

capitalista ya que la ha comprado) tiene que deaarrollar tra

bajos no penaadoa por él, a un ritmo que el capitaliata le im

pone mediante la maquinaria, generalmente, tiene· que efectuar 

un trabajo parcelario del que desconoce su forma final, todo 

esto, en condiciones ambientales impuestas tambHn por el ca

pi talieta. 

Así, a·ajo la direcoi6n capi talieta el obrero transforma 

loa objetos de trabajo mediante el accionar de maquinaria cu

ya característica a lo largo del tiempo ha sido la de reducir 

el trabajo a momentos simples que imponen une serie de accio

nes repetitivas y mon6tonas el trabajador. 
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En la medida en que la máquina es quien impone su ritmo 

al homere, la conjugaci6n entre deegaete f!sico, ritmo impues

to por la maquinaria y la peligrosidad que representan loe ob

jetos de trabajo a transformar, ee constituyen en causas de en

fermedad e inclueo de muerte de loe trabajadores. 

La nocividad que el proceso de trabajo acarrea eoDre loe 

aaalariadoe depende también de las formas en que so consume la 

fuerza de trabajo dur~nte el proceso proñuctivo, formas que ae 

derivan del tipo de extracci6n de pluevalor. 

Cristina Laurell ha diferenciado el consumo de fuerza de 

trabajo mediante la extracci6n de plusvalía absoluta y a tra

vés de la extracci6n de plusvalía relativa. La primera forma 

que caracteriza a loe procesos de trabajo con poco desarrollo 

tecnol5gico implica u.n coato calórico alto, esfuerzo físico du

ro así como tiempo insuficiente de deacanao, lo que si se suma 

a un nivel salarial bajo, acelera aún máe e] desgaste del olre

ro y su familia. La segunda forma de oxtraoci6n de pluevalor 

está determinada por los efectos de una mayor productividad -

mediante una mayor intensidad ligada al ueo do una tecnología 

máe compleja que implica la exposici6n a mayores riesgos s 

••• ·1oe incremen~os tanto en intensidad como en producti
vidad, provocan situaciones de stress y de fatiga, causan
tes de cambios fiaiol6gicos en el ouerpo que originan pre
disposiciones pato16gicae a corto y largo plazo. El des
gaste del obrero será distinto y máe relacionado a loe e-
fectos a largo plazo de estos fenómenos, que con loe pa
tronee de desgaste por ''trabajo excesivo-consumo deficien
te• típicos del productor de plusvalía absoluta. (2) 

(2) Laurell, A. Cristina, " Proceso de trabajo y salud 11 en 
Cuadernos Políticos No. 17, M'xico, Ed. ERA, 1978, páge. 
62-63. 
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La produoci6n bajo la forma de extracción de plusvalía 

relativa adquiere características patológicas más graves en 

la medida en que el streaa que produce la vigilancia de máe 

de una máquina, a un ritmo determinado, viene a ser una cons

tante en el tralajo diario del obrero. (3). A lo largo del -

tiempo este tipo de trabajo incrementa loa padecimientos de 

tipo nervioso que como otroa máe en el caso de M~xico, aún no 

son reconocidos como enfermedades profesionales. Además, el -

uso de nuevas sustancias en este tipo de producción ha dado o

rigen a nuevas enfermedades como son loe diversos tipos de -

cáncer cuya sintomatologÍa no se manifiesta inmediatamente si

no a lo largo de varios affoe. De tal manera que contra eetoe 

efectos patol6gicos "invisibles" no existe protección para loe 

trabajt:tdores expueetoa. 

No obstante, la diferenciaci6n mencionada por Laurell no 

ea absoluta ya que si bien ea cierto que existe una tendencia 

a una mayor tecnificaci6n de loa procesos productivos, aun en 

loe procesos más modernos coexisten formas modernas y tradi

cionales de producción y de extracci6n de plusvalor, indepen

dientemente de que aleuna de ellas figure como la predominan-

(3) ••• la máquina se convierte, en manos del capntal, en un 
medio objetivo y sie~emáticamente aplicado para estrujar 
más trabajo dentro del ·mismo tiempo. Bato ae consigue de 
un doble modos aumentando la velocidad de las máquinas y 
extendiendo el radio de acoi6n de la maquinaria que ha -
de vigilar el mismo obrero, o sea, el radio de trabajo de 
este. (Marx, Karl, op. cit., p. 339 ). 
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te. K. Marx expl..t.,~;s. esta coexietencia de la siguiente 1118lleras 

Desde cierta ::i~=to de vista, la dietinci6n entre la plus
valía a\taol:::.:::,:-.:. -¡; relativa puede aparecer puramente iluso
ria. La plu..~•:::..:..:a relativa ea absoluta en cuanto condici2 
na la prolo~~:6n absoluta de la jornada de trabajo ne
cesario para :...:. existencia del obrero. Y la plusvalía ai
soluta ea re.:-':::':::. va flln cuanto se traduce en un desarrollo 
de la p:roduc-::.::..,,.:.dad del trabajo, que permite limitar el
tiempo de t::-~:».:. ¿o necesario a una parte de la jornada. 
Pero si noa :: :.:. :;2.l!ios en la dinámica de la plusvalía, esta 
apartencia ~·~ :. ::~ntidad se esfuma, Una vez instaurado el 
régimen cap::..-:;.::..:.:sta de producci6n y erigido en r~gimen de 
producci6n g:~::::,!:::--al, la diferencia entre la plusvalía all
aoluta y rel.c:-:::-::. ,~a se pone de manifiesto tan pronto ae '!". 

trata de re!"::::'--:;:ar, por los medios que aea, la cuota de -
plusvalía •. ,. :.a prolongaci6n desmedida de la jornada de 
trabajo es • ~ .. ~l producto más genuino de la gran indus
tria. (4). 

En la medida :!'l'!. que el capital trata de ree\~ablecer la -

tasa de gananciay :.~ reeatfucturaoi6n de loa proo0eoe produc

tivos lleva a Wla ~~r intenaifioaci6n del trabajo ae! como 

a la prolongaci6n :: !' 2.a jornada laboral. 

Loe resul tatia2 =~ Wla reciente investigaci6n ac1,rca de 

la estructura tec·rra.::.:,gica de la industria mexicana fundamentan 

varios aspectos Jte:?:t::::.onadoa en relaoi6n a la dominaoi6n del ca

pi tal mediante la ~~inaria (5) s 

(4) 

(5) 

1. - Existe ':;:e :r·.c~able aumento del número de obreros tra-

Marx, Karl, cr:: .. p. 427. 

Laurell, A. C":=-..:J''tina y Márquez s., Margarita, "La estruc
tura tecnol6l'\...::::a: ie la induatria", trabajo presentado en 
el Segundo S>!!!:t.;. ,,E--10 Internacional sobre Crisis, Nuevas -
Tecnologías ;r -;:=-n::esoe de trabajo, Pac. de Ciencias Polí
ticas-Econom:!:~ TIF.AM, julio de 1981. 
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bajando con tecnologÍa moderna aunque no siempre nueva, la u

tilización de 'eta tiene como objetivo la eliminaci6n al má

ximo de los tiempos muertos, lo que implica la 1ntensificaci6n 

del trabajo a través del incremento fm loe ritmos de trabajo y 

la introducci6n del trabajo rotativo con el fin de utilizar -

más eficientemente la capacidad instalada que consecuentemente 

aumentan el esfuerzo físico y psíquico acelerando el desgaste 

del trabajador. 

2.- En 1975, el número de trabajadores en la industria que 

labor6 en loa diferentes procesos de trabajo fu' el siguientes 

a) El 6.8 ~,en procesos de trabajo de tipo artesanal ( ca

racterizado por la utilizaci6n de herramientas de mano o de -

formas rudimentarias de máquina); 

b) El 22~5 ~. en procesos maquinizados simples ( máquinas -

herramienta con motor o impulei6n mecánica, que el obrero pone 

en marcha, verifica y ajusta); 

c) El 17.7 %, en procesos de banda, cadena o tren ( carac

terizados por la parcializaci6n de las tareas hasta convertir

las en trabajos simples deecalifioadoe, aujetoe a e~r analiza

dos en t':nninos de tiempos o movimientos que corresponden a lo 

que ae conoce como taylorismo y fordiamo); 

d) El 25.8 ~. en proceeqe de trabajo automatizados ( donde 

el papel del obrero se reduce a vigilar el funcionamiento de 

las m~quinas y eventualmente alimentarlas al tnicio del pro

ceso productivo). 

3~- En t~rminoa globales, el 90 ~ de loa traQ8~adorss del 

sector industrial laboran en proc~sos propiamente capitalis

tas y el 50 % en procesos con un alto grado de tecnificaci6n. 

Lo anterior nos explica el hecho de que el 64 ~ de loe trabaja-
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dores laboren en procesos donde el control se encuentra en la 

máquina; solamente el 15 % de loa obreros comparte el control 

con la máquina, lo que lee permite un relativo grado de con

trol sobre su trabajo ya que dicha ventaja ee ve minimizada 

por el capital al imponer formas salariales como el trabajo 

a destajo. En cambio, en loe procesos automatizados el con

trol a trav~a del aumento de la intensidad ae expresa en el 

incremento de las tareas por realizar. 

4.- Respecto al proceso de calificaci6n-deecalificaci6ns 

El 17.7 ~ de loa trabajadores que laboran en proceaoe de 

banda, cadena y tren realizan esencialmente tareas simples -

que requieren de poca capacitaci6n, en situaci6n semejante se 

halla el 50 ~ de loa trabajadores ubicados en procesos auto

matizados, lo que revela un alto grado de descalificaci6n en 

el sector industrial que contrasta con las declaraciones pa

tronales acerca de sus requerimientos de mano de obra califi

cada. 

5.- La explotaci6n efectuada mediante estas diversas for

mas de dominaci6n del capital sobre la fuerza de trabajo ex

plioa el incremento de la productividad del 21 ~ durante el -

periodo de 1970-1975 en todas las ramas induetrialea,(6) 

Tomando en cuenta que sobre todo en la crisis actual el 

salario ha observado una p~rdida importante de su capacidad -

adquisitiva - como lo muestran los cuadros 1 y 2- siendo in

suficiente para la reproducci6n del obrero y au familia, 'ate-

(6) Laurell 1 A. Cristina y Márquez s., Margarita, op. cit. 
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se ve obligado a laborar más de cuarenta y ocho horas a la se

mana. Una jornada intensiva superior a ocho horae de trabajo 

diario, bajo formas de contrataoi6n ·como ee el trabajo a des

tajo, en oomiicionee (;)!Ilbic:Jntalea insalubres, no puede más que 

originar accidentes ,v 011fermedades que ee manifiestan ya sea 

a corto o largo plazo. 

1.2 Las condiciones de vida y de trabajo como deter

minantes de la salud-enfermedad de la clase obrera. 

El carácter patol6gico del trabajo tiene lugar durante el 

proceso mismo de trabajo, pero hay que subrayar que tambi~n 

existen condiciones externas a él que lo posibilitan y que ae 

derivan de un salario que no permite la reproducción de la 

fuerza de trabajo en proporción a su desgaste. Así, la carga 

de trabajo derivada de las condiciones de explotación en el -

interior del proceso productivo se ve aumentada debido a las -

condicionen externas a 61 s 

••• esta carga de trabajo está más enfatizada en las em
presas donde lo que se valora ea la organizaci6n en ba
se a las exigenciaa del trabajo .ouando, normalmenter hay 
que contar a partir .a~i,.Q.4lato que· acarrean estas exigen
cias para los operadorear 18 carga de trabajo var!a se
gún el estado de fatiga del trabajador ( por consiguien
te está ligada a las condiciones de vida en general).(7) 

Hay que tomar en cuenta que en el modo de producoi6n ca

pi taliata la subalimentaci6n y el tiempo reducido de descanso-

(7) Duraffourg, Jacques y Gt.terin, 1., 11 La cadena de la ex
plotaci6n11 cm ~ No. 34, México, octubre de 1980, p. 50. 
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determinan una fuerza de trabajo ya deteriorada a la que se 

le va a diezmar aún más durante el prooeao productivo. fam

bi~n hay que agregar que durante el proceso productivo la car

ga de trabajo aumenta incidiendo en las condiciones de ealud

enfermedad de loa trabajadores, no e6lo por el hecho de que -

esta carga de trabajo implica la máxima producci6n con deter

minada calidad en una unidad de tiempo, sino que el capital al 

economizar en medios de producci6n determina implícitamente -

tareas suplementarias para el trabajador. ¿ En qu6 consiste 

este trabajo euple~entario y por qué incide patol6gica.mente? 

Veamoss 

Una parte importante de su actividad consiste just~ente 
en responder a loe mlU.tiples incidentes causados por las 
continuas variaciones en su trabajo. Estas son provocadas 
por las alteraciones de la oalidad de la materia prima,el 
desgaste de las herramientas, la evacuación de loe deeper 
dicios, loa imponderables del almacenaje, etc. La eolu--
ción de estos problemas requier0 de la puesta en mar-cha -
de una actividad mental importante, menos por el hecho de 
la naturaleza de loe problemas que deben solucionarse, -
que por el hecho de tener que resolverlos en un tiempo -
determinado. (8) 

Este trabajo suplementario requiere de una actividad fí
sica y mental adicional que loe obreros tienen que efectuar·

por la preai6n que sobre ellos ejercen loa salarios, la pro

moci6n y la aeguridad misma del empleo. Esto orig!na·un grado 

mayor de etreee y como consecuencia importante, lleva a que -

los trabajadores violen aleunaa normas de seguridad. De esta -

(8) !bid. 
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forma, la seguridad en el trabajo y el afán de una mayor pro

ductividad-ganancia son dos cuestiones antag6nicas; en la -

práctica el capital hace prevalecer la segunda sobre la pri-

mera. 

Si consideramos que una gran parte de loe trabajadores 

de la industria manufacturera mexicana ee enfrenten a toda 

esta serie de problemas porque : laboran durante jornadas de 

trabajo superiores a ocho horas de trabajo diario, trabajan -

horas extraordinarias deepuáa de haber cumplido con au jor

nada obligatoria, es cuy frecuente el trabajo a destajo y una 

proporci6n importante de ellos labora on forma eventual y ba

jo rotaoi6n de turnos; es necesario anteponer toda esta pro

blemática a las declaraciones de loa emproaarioe así como de 

las instituciones de salud y del trabajo acerca de que loa -

acoirtentes de trahqjo se orleinhn por la irresponsabilidad del 

trabajador. 

Otro elemento que aumenta lA carga de trabajo es e1 tiem

po de transporte que el obrero emplea al trasladarse a la fá
brica s 

Contrariamente a muchas de las ideas establecidas, la -
revolucidn industrial oomenzd por alargar el tiempo de -
trabajo y no por disminuirlo ••• en una sociedad en evo
lucidn oada vez m~s rápida, la duración del trabajo es -
seguramente lo que menos se ha movido en un siglo, sobre 
todo si se tiene en cuenta el tiempo de conetricci6n -
global que incluye el tiempo de transporte para acudir 
al trabajo. (9) 

(9) Rosanvallon, R., • La cuesti6n del trabajo " en 11 Viejo 
Topo No. 60, Barcelona, Ediciones 2001, septiembre de 1981, 
p. 20. 
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Este elemento que aumenta la fatiga del trabajador aun 

antes de iniciar la jornada no es reconocida totalmente por 

el capital ni por lR.s autoridi:ides del trab:ijo, a pesar de que 

con los problemr-.s que plantea la urbanizr-tci1Sn actual el tiem-

.Po de trabajo aumenta proloneA.ndo la jornada de trabajo, dis

minuyendo el tiempo .le de~Jcrmno y aumentando la fR.tiga d0l -

trabajador. Este tiempo invertirlo para la producción , pero 

fuera de ellA., es reconocicio sólo parcialmente al considerar 

los accidentes en trayecto ( al trabajo y de éate al hogar ), 

pero siempre y cuando el trabajador compruebe que "verdadera

mente " ha sufrido un accidente. K. Marx analiz6 esta situa

ci6n que - pese n au extensi6n- noa parece importante citar, 

ya que describe la problemática obrera actual: 

El obrero no es, desde que nace haetn que muP.re, más que 
fuerza de trabn.jo, por t1-mto t0do su tiempo disponible -
ea, por obra de ln ~dturnJeza y por obra del derecho, -
tiempo de trabajo y pertenece, como es 16gico, al capi
tal para su incrementaci6n ••• el capital no s6lo derri
ba las barreras morales, eino que derri~a tambi&n las -
berreras puramente :f':!aicae de la jornada de trabajo. U, -
surpa el obrero el tiempo de que neoeeita eu cuerpo para 
crecer, desarrollarse y conservarse sano. Le roba el -
tiempo indispensable para asimilarse el aire libre y la 
luz del sol. Le capa el tiempo destinado a las comidas -
y lo incorpora siempre que puede al proceso de prcducci6n, 
haciendo que al obrero se le suministren loa alimentos -
como a un medio de producci6n más, como a la caldera car
b6n y a la máquina grasa o aceite. Reduce el euefio sano -
y normal que concentra, renueva y refresca las energías, 
al númer~ de horas de inercia estrictamente indispensa
bles para reanimar un poco un organismo totalmente ago
tado. En vez de ser la·coneervaci6n normal de la fuerza 
de trabajo la que trace el límite a la jor.nada, ocurre -
lo contrario: ea el máximo estrujamiento diario posible 
de aquella el que determina, por muy penoso que resulte -
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el tiempo de descanso del obrero. El capital no pregunta 
por el límite de vida de la fuerza de trabajo. Lo que a 
~l le interesa ea, única y exclusivamente, el máximo de 
fuerza de trabajo que pueda movilizarse y ponerse en -
acci6n duran·te una jornada. Y, para. conseguir este ren
dimiento máximo, no tiene inconveniente en abreviar la -
vida de la fuerza de trabajo, ••• al alargar la jornada 
de trabajo, la producción capitalista, que es, en sustan 
cia, producci6n de plusvalía., abeorci6n de trabajo exce: 
dente, no conduce solamente al empobrecimiento de la -
fuerza humana de trabajo, despojada de sus condiciones -
normales de desarrollo y de ejercicio físico y moral. 
froduce, ~demás, la extenuaci6n y lA muerte prematuras de 
la misma fuerza de trabajo. Alarga el tiempo de producci6n 
del obrero durante cierto plazo a costa de acortar la du
raci6n de su vida. (10) 

La descripción anterior, a pesar de tener más de cien -

aftos, es válida hoy en día para las condiciones del proleta

riado industrial mexicano el cual reivindica entre otras de

mandas, la reducción de la ,jornada laboral a 40 horas. 

Por tanto, la problemática de la salud-enfermedad no s6-

lo estfi en relnci6!1_.9_º!1~ProceAo inmediato de trabajo, este 

aspecto reviste fündamental importancia, pero tambHn está es

trechamente ligado 2_on lae condiciones de vida que el capital 

ha impuesto a trav~s del salario. 

Laa condiciones precarias de vida prevalecientes en la -

mayor parte de la poblaci6n mexicana han dado lugar a una -

" patología de la pobreza 11 (11) consistente sobre todo en -

desnutrición, mortalidad a edades tempranas y alta frecuencia 

de padecimientos infectocontagiosoa, por lo que la duración -

(10) kr.x, X., op • . cit., págs. 207-208. 
(11) Celia, A. y Nava, J., 11 Patolog:Ía de la pobreza 11 , Revis

ta Médica del Hospital General, Vol. 33, 1970, citado en 
L6pez Acuña, Daniel, y otros, 11Panorama de loa problemas 
de salud en Mbico 11 , ~ No. 13, M~xico, enero de 1979. 
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de la vida de la poblaci6n lip:adn al proceso de trabajo de

nota una tendenoin decreciente. La desnutrici6n debida a la 

insuficiencia del salario para acceder a loa alimentos, las -

agresiones contra la naturaleza originadas por la creciente -

industrializaci6n, y el saneamiento y la vivienda cada vez -

más insuficientes son explicativos de las condiciones de pau

perización en que tiene que subsistir la clase obrera. Aún -

más, con el avance de la industrializaci6n, junto a la "pa

tología de la pobreza" se ha ido configurando en M~xico una -

patología industrial consistente en un aumento significati

vo de la mortalidad por accidentes de trabajo ya que en 1922 

este rubro alcanz6 una tasa de 19.8 por cien mil habitantes y 

en 1974 ascendi6 al 84.4. (12) 

Ciertamente R. Dub6s tiene raz6n al afirmar que1 

La situación de salud de un peía depende, fundamental
mente, de las condiciones generales de vida de la po-
9laci6n y de la base econ6mica y social en que éstas se 
producen; las intervenciones m~dico-sanitariae son de
terminantes en mucho menor grado. (13) 

1.3 Implicaciones del desarrollo tecnol6gico sobre 

las:: condicionea de aalu.d y de tralajo. 

Otro aspecto que hay que destacar respecto al uso capi

talista do la maquinaria y sus consecuencias aobre la salud -

(12) !bid. 

(13) I'laid. 
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de loe tranajadoree, es el hecho de que lata al modernizarse, 

tiende a la d8eoalifioaoi6n creciente de la fuerza de traba

jo. 

Ea cierto que el progreso técnico implica la demanda de 

fuerza de trabajo calificada, pero también lo es y en mayor -

medida el que la maquinaria al reducir el trabajo a movimien

tos simples, tiende a un desplazamiento cada vez mayor de la 

fuerza de trabajo y a au. consecuente deavalorizaci6n, que ee 

ha traducido en una tendencia decreciente del salario.El uso 

capi taliste de la ma·,uinaria, pues, ha implicado un proceso 

de calificaci6n, deacalificaci6n y recalificaci6n de la fuer

za de trabajo, determinando en consecuencia~ un ejército in

dustrial de reserva que, a su vez, ea adoptado por el capital 

como instrumento de disciplina y desvalorizaci6n de la fuerza 

de trabajo. (14) 

Como c. Laurell y M. Márquez lo explican, el hecho de -

que el 50 % de los trabajadores de la industria se encuentre 

laborando en procesos automatizados no debe llevar a la con

clusión de que la industria mexicana tiene una conformaci6n 

semejante a la de los países capitalistas centrales. En pri

mer lugar, la automatizaci6n se dá donde loe procesos son po

co complejos y la tecnología aplicada generalmente ea poco so

fisticada. En segundo lugar, los procesos de mayor compleji

dad se realizan con sistemas taylorizadoa en banda o cad0na 

que son exactamente aquéllos que se están automatizando en loe 

países capitalistas centrales. Este hecho tambi~n ea comproba-

(14) Gilly, Adolfo, " La mano rebelde del trabajo", Coyoacán 
No. 13, M~xico, Ed. El Caballito, julio-eeptiemure de 
1981. 
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ble mediante loa estudios de caso que en M~xioo se han efec

tuado, como son loa relativos a las industrias automotrh y 

ladrillara. En la primera : 

La precisión y continuidad que supone una forma de tra
bajo de este tipo (la cadena) ae ve rota por la existen
cia simultánea de diversos niveles tecnol6gicoa dentro -
de la misma fábrica; existe, paralela a la cadena mecá
nica que mueve piezas, otra que empujan loe propios o
breros, en la sección de motores, por ejemplo. El rigu
roso control que supone un tipo de proceso productivo en 
línea se ve redoblado porque coexisten la alta mecaniza
ción con un trabajo básicamente manual por una parte, y 
la cadena totalmente programada junto a formas más autó
nomas de trabajo en talleres de alguna manera indepen
dientes, por otra. Este desfase tecnológico contribuye a 
facilitar una amplia gama de patologías relacionadas con 
el. trabajo que van desde traumas y enfermedades infeccio
sas ••• hasta loe cuadros de la fatiga y el stress que -
predominan en loa centros de más alto desarrollo t~cnico
cientÍfico, ••• hay un mayor recurso a la fuerza física 
y al trabajo manual con instrumentos de mayor volumen y 
menor eficiencia ••• La modernización del objeto produ
cido ha tenido que ver mucho más en su conjunto con las 
formas de organizaoión e intensificación del trabajo o
brero que con una acelerada y orgánica tecnificaci6n del 
proceso. (15) . 

Lo anterior también nos explica por qu~ loe requerimien

tos de mano de obra calificada en·la·.fnduatria moderna sólo se 

restringen a algunas fases del proceso productivo utilizan

do en lae demás a obreros generales. Pero además, loe proce

sos que requieran de fuerza de trabajo calificada pueden ser _ 

(15) Echeverría, Magdalena et al, " El problema de la salud 
en DINA 11 , Cuadernos Políticos No. 26, Mbioo, Ed. ERA, 
octubre-diciembre de 1980, p. 80. 
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sustituidos o improviDadoa con relativa facilidad mediante la 

ooupaci6n de obreros genentles cuya capacitación la adquieren 

en la práctica, lo que para el capital se convierte en une -

forma de desplazar fuerza de trabajo calificada que defiende 

niveles salariales más altos, más combativa, etc. Este mecani~ 

mo de sustitución obligada de fuerza de trabajo calificada por 

otra que no lo ea pero que realizará las miamaa actividades -

tiene doble repercusión : loa trabajadores que sin previa ca

paci taoi6n tienen que adaptarse a las nuevas tareas inmedia

tamente, están expuestos a una serie de accidentes derivados 

del desconocimiento de las características de loa nuevos pro

cesos de trabajo que están obligados a realizarJ en la medida 

en que realizan un trabajo calificado que no ea reconocido co

mo tal, el desgaste físico y mental que efectúan adicionalmen

te no es retribuido mediante el salario si éste se mantiene -

estable. He aquí por qué la capacitaci6n y el adiestramiento 

- de carácter legalmente obligatorio- resultan innecesarios 

para el capital, no así para los trabajadores. ·ne esta mane

ra, la deacalificaci6n se traduce en un mecanismo de desva

lorizaci6n de la fuerza de trabajo. (16) 

1.4 Utiliz11ci6n capitalista del oj!Srcito induatrie.J. de 

reservu y degradaci6n de las condiciones de salud 

y de trabajo. 

La utilizaci6n que el capital hace del ejército indus~ 

(16) El caso de los trabajadores de una industria ladrillera 
comprueba esta si tuaci6n. Marini R., Mauro et al, 11 Pro
ceso de trabajo, jornada laboral y condiciones tácnicas 
d·e producci6n11 en Teoría y Política No. 4, Mbico, abril
junio de 1981. 



44 

trial de reserva para incrementar la explotaci6n y con ello 

la tusa de ganancia adppts diverana formas que, como veremos, 

coadyuvan al mantenimiento de condiciones inaalu'brea y riee

goaas en loe centros de trabajo. 

El ejército industrial de reserva constituye en efecto, 

un ejército pero desmovilizado, superexplotado y manipulado 

por el capital. Todos esos trabajadores desempleados y sub

empleados se ven obligados u aceptar empleos eventuales, con 

salarios Ínfimos y sin derechoA laborales. Como consecuencia, 

el trabajador eventual no tiene los mismos derechos que el de 

"planta", de tal manera que 8e ve obligado a aceptar trabajos 

riesgosos e ins~lubres remunerados por debajo de eu valor. 

~in embargo, la disciplina ejercida sobre el ej~rcito indus

trial de reserva garantiza a su vez la disciplina sobre loe 

trabajadores en activo, la auperexplotaci6n de loa primeros -

garantiza la de los segundos. Esto ee explica porque la inse

guridad en el empleo coacciona a loe obreros de planta a acep

tar las condiciones más extremas de explotaci6n;ante condicio

nes de trabajo insalubres y riesgoeas, prevalece la necesidad 

de conservar el puesto de trabajo. Implícitamente, se le nie

ga al trabajador el derecho a rebelarse contra tales condi

ciones de trabajo. La ineeguridad en el empleo ea una de las 

razones para que el trabajado·r no declare muchas veces loe -

accidentes y enfermedades que adquiere durante el proceso -

productivo. 

Todo esto explica por qué principalmente durante la cri

sis actual, el capital inmoviliza - relativamente - a la cla

se obrera aun bajo condiciones extremas de explotaci6n. 
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Sole.mente tomando en cuenta todos estoe aspectos nos po

derr1oe explicar la permanencia durante varios afloe, de condi

ciones de trabajo insalubres y rieagoeas causantes de acciden

tes y enfermedades de los trRbajRdores. 

Son estos elementos instrumentados por el capital, loa 

que se han configurado como una barrera objetiva que limita 

enorrnt~mente - mas no anula - las reivindicaciones que por me

jores condiciones de vida y de trabajo plantea la clase obre

ra mexicana. Unicamente ubicadas en este contexto, las lu

chas sindicales por la salud adquieren contenido político. 

1,5 El sindicalismo oficial y las luchas obreras 

por la salud, 

Ante la política gubernamental actual que a trav&e de -

una serie de mecanismos ha permitido una mayor explotaci6n 

de la clase obrera, caracterizada por el recorte presupuee

tal sobre todo en el relativo al gasto social 1 salubridad 

- v~anse los cuadros 2,3 y 4 - , educaci6n y vivienda prin

cipalmente, y por la contenci6n de las principales demandas 

obreras : aumentos salariales, defensa del empleo, etc., lae 
:-... ~~ 

demandas por mejores condiciones de salud y de trabajo ad-

quieren e~e carácter político del que hablamos, estre0hamente 

ligado a la democracia e independencia sindicales. 

La implantación de una política estatal austera respecto 

a la salud ocupacional debe su viabilidad en gran parte al -

sindicalismo oficial dominado por la C.T.M., cuyas caracte-

ríaticas ya enunciamos someramente. En este marco, una de la~ 
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principales reivindicaciones del proletariado industrial me

xicano ha sido la reducci6n de la jornada de tr~bajo a cua

renta horas, que es una demanda importante ya que tiende a -

mejorar las condiciones da trabajo en cuanto que una reducci6n 

del tiempo de exposici6n al trabajo insalubre redundaría en -

una disminuci6n de loo accidentes y lae enfermedades origina

dos duranto el proceso de tr11bn,io, Como reepueota R este le

gítimo derecho de los trabujadorea, tanto el cnpital como lae 

autoridades del trabajo arguyen una serie de explicaciones -

mediante las cuales prácticamente se nulifica tal reivindica

ción. Al respecto, la burocrucia sindical se ha limitado a la 

sola postulación de esta demanda con el objeto de ganar legi

timidad entre la base trabajadora, 

La implantaci6n de la jornada laboral de cuarenta horae 

supone una verdadera conquista de loe trabajadores que implica 

un enfrentarr.iento directo con el capital, con el Estado - ma

terializado en le Secretaría del Trabajo y Previsión Social -

y con la burocracia sindical oficial. Esta lucha atañe pues, 

no s6lo a los trabajadores, sino también a las organizaciones 

políticas y grupos de intelectuales democráticos. 
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C11adro No. 1 

SALARIO REAL INDUSTRIAL NACIONAL Y 
PRODUCTIVIDAD DIARIA POR TRABAJADOR 
EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE MEXICO 

1939-1979 
(Baa• 100 en 1960) 

Afile Salario real Produetividad 
ind\latr1al diaria por 

traejador 

1939 99.9 56.5 
1940 104.5 57.7 
1941 72.5 60.7 
1942 94.8 63.6 
1943 90.9 66.6 
1944 79.4 69.5 
1945 81.6 72.5 
1946 74.0 75.5 
1947 72.2 78.4 
1948 76.7 81.4 
1949 87.5 8-4.3 
1950 84.l 86.8 
1951 02.l' 89.3 
1952 74.2 90.6 
1953 79.9 8-4.5 
1954 82.8 85.5 
1955 85.6 89.2 
1956 . 90.0 90.1 
1957 88.2 94.3 
1958 93.l 92.9 
1959 97,9 97.0 
1960 100.0 100.0 
1961 100.6 101.4 
1962 114.8 lOJ.1 
1963 122.4 109.2 
1964 132.3 121.9 
1965 128.4 126.4 
1966 133.8 134.0 
1967 1)4.5 140.9 
1968 1)9.4 150.0 
1969 143.6 157.3 
1.970 130.8 165.0 
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1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

Cuadro No. 1 (Coatiauaci&a) 
SALARIO REAL INDUSTRIAL NACIONAL Y 
PRODUCTIVIDAD DIARIA POR. TRABAJADOR 
IN EL SECfOR INPUSTRIAL DE MEXICO 

1939-1979 
(Ba•• 100 en 1960) 

Salario real 
indu.trial 

147.2 
156.5 
161.7 
159.4 
154.8 
198.2 
166.9 
160.5 
152.7 

ProductivUad 
diaria por 
traiajador 

160.6 
166.9 
169.7 
172.6 
171.0 
168.6 
167.7 
175.5 
184.0 

48 

Puentes Altoite•, Jaiae; " Acuaulaci6n, roproducci6n de la 
fuerza de traiajo y ciai• ea M'xico " en Econoaíaa 9eor!a 
l Pr,etioa No. l, M~xico, Universidad Aut6noaa Metropoli
taaa, iavierao-1983, P•1• 107-108. 
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1969 

1970 
1971 

1972 

1973 
1974 
1975 
1976 

1977 
1978 

Cuadro No, 2 
CLASilICACION ADMINISTRATIVA DEL 
GASTO PUBLICO EJERCIDO DBL SEC!OR 
PARABSTATAL CONTROLADO PRESUPUES
TALMENTE. DISTRIBUCION PORCENTUAL. 

MEXICO, 1969-1978 

. 
IMSS ISSS'.?B 

14.2 6.l 

15.4 6.5 

16,0 6.2 

15.3 7.1 
12.8 6.6 

13.5 7.8 

11.9 6.l 

12.9 7,0 

11.9 6.3 
10.3 6.4 
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Puente: Infol"llaci6n eoare gaato pÚ9lico, 1969-1978; Secre

taría de Prograaaci6n y Pre•upueato, Coordinaci6n ~neral 

de loa Servicio• Nacionalea de Bet~tioa, Geografía e In

foririática, 



Cuadro No. 3 

CLAS!FICACION ADMINISTRATIVA DBL 
GASTO PUBLICO EJERCIDO DEL GOBIERNO 
PEDERAL. DISTRIBUCION PORCEN!l!UAL. 

MEXICO, 1969-1978 
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-----------------. ---~· -·----
Ai'to 

1969 
1970 

1971 
1972 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

Fuentes I91d. 

Salu9ridad 1 aaietenoia 

2.9 
3.1 

3.0 
3,3 

3.1 
:2;;9 
¿~5 . 

··. ·2~6 
3.0 
2.9 

' . ' . . ' 
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1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
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Cuadro No. 4 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO 

BRUTO EJERCIDO DEL GOBIERNO FEDBRAL 

DISTRIBUCION PORCENTUAL. 

MEXICO, 1969-1978 

Salu~ridad, Bieneatar y Servicioa 
•ervicios aeguridad •'dicoa a 
aaistencia- social eapleadoe 
lea y ho11pi- p1blicoa 
talarioa. 

3.0 4.6 1.0 
3.4 4.7 1.1 
3.3 4.8 1.1 
4.2 4.6 0.9 
4.0 5.4 0.;9 
3.4 5.6 1.0 
3.2 4.9 0.6 
3.5 5.9 0.1 
4.0 6.3 0.7' 
3.4 1.7 1.8 
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1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Otro a 

Cuadro No. 4 (Continuaci&n) 

CLASI1ICACION FUNCIONAL DEL GASfO 

BRUTO EJSRCIDO DEL GOBIERNO PKDBRAL 

DISTRIBUCION PORCENTUAL. 

MEXICO, 1969-1978 

Penaionee Contriiu- A;ruda 
servicios y cicSn esta- a 
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a eaplea- ju'eilacio- tal al se- mfoleos 
dos pÚbli- ne111. guro sicial ind:!ge-
COGI, nae 

0.2 1.2 1.7 0.1 
0.1 1 .. 3 1.8 0.1 
0.1 1.1 2.-1 o.i 
0.4 0.7 1.8 0.1 
0,7 1.0 1.5 0,.1 
0.7 0,9 1,6 0.1 
(), 7 o;G 1,8 0.1 
0.9 0.9 l.5 1.0 

º·ª 0.2 1.7 o.a 
0.5 0.4 

Puente a Iltid. 

Otros 
gastos 
socia-
lea 

0.4 
0.3 
0.3 
0.9 
1.2 
1.3 
1.1 
0.9 
l.O 
o.a 
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~ae condiciones de traba.jo riesgoeas e insalubres que el 

capital impone se posibilitan y reproducen a trav~e de la for

na en que funcionan lae instituciones de salud y del traDajo 

~ cargo del Estado. 

Laa dependencias de aalud a oargo del Estado mexicano máe 

:·.:e cumplir con una funoi6n preventiva. se han orientado a la -

:'ll'aci6n y rep11raci6n de los daños sufridos por la fuerza de 

~?"a.bajo durante el proceso productivo, Este funcionamiento -

JI.is que extre.flo resulta acorde al del modo de producci6n capi. 

·alista. : de la misma manera que la.a máquinas requieren de re

?5..."'aciones para continuar su funcionamiento, a la fuerEa de -

~:-a.bajo se le repara con el fin de seguir extrayéndole plus-

Ys.:da. 

En tanto que a estas inatitucionea se las ha autonomiza

::::, del prooeao social del cual forman parte, el estudio de lA.a 

:;~.eas de patoloe!a laborEtl ad'rittiE>re un enfoque 'biologiete. que 

H':~ muy lejos de cuestionar el proceeo oapi te.lista de traba

:=, verdadera fuente de enfermedad, accidente y muerte de loe 

't::":!c~jadores. 

En cuanto a las instituciones del trabajo ( la Secreta-

. .:.:. iel Trabajo y Previsi6n Social a la cual pertenece la Jun

'ta 1ederal de Conciliaci6n y Arbitraje ) , si bien es cierto -
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que han emitido una serie de reglamentaciones relativas a las 

condiciones de seguridad e higiene que deben observar los cen

tros de trabajo, resultan insuficientes y en muchos caeos nu

las. Principalmente, porque debido al marco jurídico en que ae 

inscriben, son incapaces de llevar a cabo modificaciones esen

ciales en la organizaci6n del proceso de trabajo. Por otra -

parte, el estudio de las causas de patología laboral que es

ta institución realiza, se inscribe en el mismo marco de lae 

inetituoionea de salud, ea decir, en el'biologiemo como deter

minante de la salud-enfermedad de loa trabajadores. Además, en 

loa estudios a los que nos referimos, aun así se efectúen den

tro de lae fábricas, prevalece el punto de vista t~cnico de -

los mismos investigadores que se corresponde con el punto da 

vista empresarial, y no el de loa propios trabajadores quienes 

prácticamente se hallan exentos de toda participaoi6n. 

A esta situaci6n, se agregan las limitaciones de la Se

cretaría del Traoajo que eu misma estructura le impone, es -

decir, desde un reducido presupuesto haeta la corrupci6n. Es

to Último explica el por qu' con todo y eue limitaciones, tal 

reglamentaci6n no se cumple. 

Para s6lo citar algunos ejemplos que oomprueman lo ante

rior, medidas oomo la formao.~ép. de las oomieionee mixtas de -

seguridad e higiene, la dotaoi6n de uniformes y equipoe de -

protecci6n para desempefiar el trabajo, la impartioi6n de cur

aos de capacitaci6n y adiestramiento, la instalaci6n de hoti

quines adecuadamente equipados y la de comedores apropiados -

para la ingesta de loa alimentos son evadidae por un gran nú
mero de empresas sin que las autoridades del trabajo las ha-
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gan cumplir. 

Estas y muchas otras disposiciones contenidas en la Ley -

Federal del Trabajo y especifioadaa en el Reglamento General! -

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se ven sistemáticamente 

violadas por loe empresarios, como lo demostraremos mis ade

lante. con base en las denuncias vertidas por los trabajadores 

a trav&e de sus sindicatos. 

2~1 Las características del Modelo M~dico vigente y sus 

implicaciones sobre la salud de loa trabajadores. 

2.1.l Proceso de 1nduetrializaoi6n y desarrollo de~ Mo

delo MAdico. 

El Modelo M~dico se instituye a partir de la revoluci6n -

industrial, inicialmente en loe p~íees Eu.ropeoa a partir del -

siglo XVIII y en los Estados Unidos en la dltima mitad del si

glo XIX, y se implanta paulatinamente en los países subdesa

rrollados a trav'e de la expansión colonial. Por tanto, apa

rece junto al desarrollo del oapits.lismo y la constitución de 

la clase obrera. 

En tanto que el Mod,lo M6dico involucra la salud de loe 

trabajadores, el manejo de la salud y la enfermedad, la ubioa

ci6n econ6mica y social de la foI!Dlae de enfermedad por los -

con juntos sociales y por la pr,ctica m6dica (l} adquiere una -

importancia econ6mica, política y social que remite neoeearia-

(1) L. Men6ndez, Eduardo, " Pr6logos El Modelo M'dioo y la sa
lud de loa trabajadores" en Baeaglia, Franco y otros, lía -
ealud de loe traba adores~ A ortes ra una olítica d-;-Ia 
~' M xico, Ed. Nueva Imagen, 1981, p. 13. 
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mente a su ubicaoi6n dentro de las relaoionee eooialee de pro

duooi6n que en el capitalismo se manifiestan como relaciones 

de explotaci6n. 

Las características estructurales del Modelo M~dioo aon 

las eiguientees biologiemo, individualismo, ahietoricieao, -

aaocialidad, mercantilismo y eficacia pragmática. El desarro

llo capitalista exigir!· la continuidad de eetos caracteres y 

los potenciará. 

El biologismo consiste en el predominio de la explica

oi6n natural de las causas de enfermedadt 

Eete biologiemo conducir~ necesariamente a la oonoepci6n 
de una 'historia natural•(ee decir 8ioecol6gica) donde la 
'historia social• de la enfermedad está exoluída. La sa-
lud de loe trabajadores para el Modelo M&dioo hasta eu -
entrada en cirieis, no será la historia de loe tiempos y -
ri tmoe de producei6n, sino la hi.storia d& la naturaleza -
9iol6gioa y ecol6gica de la enfermedaa. (2) 

Este enfoque niega por tanto; loe factores eociohiet6ri

ooe. Dicha conoepoi6n biologista oonduci~ a eu aplicación -

te6rica y t'cnioa individual centrándose en la enfermedad y -

en el individuo como objeto y sujeto li9ree de determinacio

nes eocialeB. Y como est• forma de aplioaoi6n es oomproba'ble -

mediante una supuesta práctica oompara~iva de la medicina res

pecto, a otras disciplinas, es justificada y adoptada por el -

conjunto de la sociedad. 

El carácter mercPttl de este Modelo consiste en que, º<>! 

(2) I9id., p •. 16. 
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el desarrollo del capitalismo, todas laa actividadeG de salud 

están determinadae por el valor de cambio expresado en el pre

dominio del criterio productivo-empresarial en la producci6n

de los servicios d~ salud. Por ejemplo, el desarrollo de la -

industria químico-farmac~utica y la proliferactón de marcas -

son indicativos de una producci6n dirigida máe hacia el con

sumo y la. obtenciór, de p;ananciae que a la prevenci6n y/o erra

dicación de lH enf P. !""a edad. El monopolio de los servicioa de -

salud a cargo del E3tado y el de la producción de fármacos y 

equipo médico en manos del capital privado y específicamente 

de lae empresas traenacionales están ligados al proceso de -

monopolizaci6n de la economía en general~ En este marco, el -

desarrollo capitalista para imponer su hegemonía requiere im

plantar sua propias ~structuras, lo cual ee manifiesta desde 

la esfera econ6mica hasta la de la salud. Requiere por tanto, 

la expansi6n permanente del capital y la converai6n de lama

yoría de loa bienes producidos, en mercancías, es por ello que 

la práctica m~dica y las demás actividades de salud son con

vertidas en valoree de cambio. 

El Modelo M~dico al autonomizar lo biológico de lo eocial, 

al escindir lae relaciones de salud de las relnciones capitR

listas de producción en general, en el caso particular de la -

salud ocupacional: 

••• cobra una visibilidad mayor que en otras áreas y, per
mite percibir cla.ra.meute las funciones ideol6gicae de es
ta esciei6n ••• una de lae tareas •no conscientes• de la 
práctica y teoría médica será fundamentar, •extrafiar~, -
imposibilitar la participación de loa conjuntos sociales -
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como parte activa del modelo de los mádicoso (3) 

En esta p~rapectivu, las políticas para la salud han a

parecido más como polí ticuo contra la enfermeclA.d prevalecien

do el desarrollo de la medicina curativa sobre el de la pre

ventiva. Es por esto que afirmamos que lae condiciones riea

gosas e insalubres en que se desarrolla el trabajo están de

terminadas directamente por el capital, e indirectamente por 

el Estado a trav~s de las instituciones de salud y del traba-

jo• 

Cabe señalar que la institucionalizaci6n y mantenimien

to del Modelo M~dico depende necesariamen~e de un proceso de 

" ••• reconocimiento/desconocimiento de lo social ••• dicho re

conocimiento se asume para en lo posible desconocerlo a tra

v~s de la negaci6n o de la reabsorci6n 11 .( 4). Lo que quiere de

cir que dicho Modelo no es estático sino dinámico pero, son -

justamente los hechos sociales los que obligan a ese recono

cimiento. Las implicaciones del proceso de industriali!aci6n -

sobre la salud de la clase obrera y las demandas planteadas -

por esta última son loa factores que han dado lugar a la ins

tauración , generaliza~i6n o mejora de loe servicios de sa

lud 

Por otra parte, este proceso de> reconocimiento/descono

cimiento de lo social se expresa mediante la acci6n estatal -

que hace suyas algunas realizaciones directas de protecci6n a 

la salud con lo cual se legitima (a traváe de la creaci6n de-

(3) Ibid., págs. 13-14. 

(4) Ibid., P• 18. 
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clínicas, hospitalee y de la infraestructura sanitaria con

sistente en el aprovisionamiento de agua potable, drenaje, -

etc.). Pero en este ~roceso, 

El Estado aparece como generando las transacciones nece
sarias 'por ecci~a' de las fuerzas sociales; mejor dicho 
disuelve apare~temente la influencia de estas fuerzas, -
pero aceptandc :as determinaciones concretas que operan 
en la sociedac. Es decir que el' Estado maneja lo social
ª partir de un ~ivel de realidad distinto que el Modelo
Médico; mientrs.:: éste niega o margina las determinacio
nes sociales, ~: Estado las asume, no puede hacer otra -
cosa, y trata e::.: función de los procesos sociales deter
minantes y de :~ propia funcionalidad capitalista de es
tablecer las nu!::iidas sociales directas o indirectas so
bre la salud. {5) 

A partir de la ~ita anterior, aparece aquí una pregunta: 

¿ Por qu~ el Estado ~o puede hacer otra coea más que asumir la 

producción de loa s~::·vicioe de salud? y ¿Por quá la interven

ción estatal en la E;::J.ud está determinada por la propia fun

cionalidad capitalis~a? Veamos. 

Estas dos cuest::.onea son explicables por el hecho de que 

las implicaciones q~e sobre la clase obrera industrial tiene -

el desarrollo capitalista hacen necesario que loa trabajadores 

incluyan entre sus ¿.m.a,ndae el derecho a la salud. En la medi

da en que la produce:. 6n masiva de aervici oe de ealud no ea po

sible que la lleven a cabo loa capitales privados, el Estado -

asume esta funci6n c:::.:i. la que, al mismo tiempo que se legi ti

ma, garantiza la mare!la de la acumulaoi6n de capital, ( no se-

(5) Ibid., p. 21, 
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ría posible ni redituable para cada empresario particular, -

crear su propio hospital para atender las necesidades de sa

lud de la familia obrera). No obstante, la intervención esta

tal en el campo de la salud tiene límites que la misma valo

rizaci6n del capital le impone, por lo que, cuando la función 

de acumulaci6n se ve en peligro, la de legitimación tiene que 

ser reducida disminuyendo el gasto en seguridad social. Con

sid~rese que el gasto social constituye una sustracción de las 

ganancias generadas por el capital privado y que la producción 

de servicios de salud no genera plusvalía). De lo contrario, -

los servicios de salud deberían de haber crecido de acuerdo al 

incremento de la poblaci6n y no haberse restringido solamente 

a la poblaci6n asalariada. Aún más, deberían haber mejorado -

cualitativamente. 

Si bien ea cierto que actualmente la cobertura de loa sel:'

vicios de salud se ha ampliado, su calidad ha ido en continuo 

detrimento. Y, ante la actual crisis, el creciente endeuda

miento gubernamental implica, entre otros, la reducción del 

gasto en seguridad social apareciendo claramente la prevalen

cia de la función de acwnulación -del capital privado- y no la 

de legitimación. 

Los imperativos de la acumulación eon máE ~ien loe que -

le han dado pennanencia a loa servicios de salud a cargo del 

Estado, dominando 

••• la necesidad objetiva de producir salud, aún ajeno a
las demandas subjetivas de la poblaci6n, en función de -
lee necesidades directas e indirectas de productividad y 
la posibilidad concretada cada vez más de apropiación de-



61 

pluevalía a trav~s de la induatrializaci6n de la salud. 
Salud y productividad, ealud y plusvalía eon determinan
tes báeicoe de un proceso de inveatigaci6n sofisticado -
muchas vecee, pero que concluye prácticamente siempre o -
en la producción, o en la aplicaci6n, o en la venta o en 
la compra de trabajo y/o productos. (6) 

Estas eon algunas de las razones por las cuales la sa

lud ocupacional se orienta más hacia criterios de productivi

dad que hacia la inveetigaci6n de lae causas que originan en

fermedad, accidente y muerte en el interior del proceso pro

ductivo. En consecuencia, los resultados de las investigacio

nes acerca de la salud ocupacional llevan a soluciones cura

tivas y reparativas. Bajo eata 6ptica, la organizaci6n capi

talista del trabajo no ea cuestionuda en lo más mínimo. Es por 

ello que ante tales limitaciones aparece la ergonomía m~a bien 

como una solución t6cnica ya que su objetivo ea el de adaptar 

el hombre a la máquina. (7) 

Ea claro cómo en la actualidad la producción de los ser

vicios de salud se halla inscrita en el proceso de monopoli

zación de la economía en general, donde en el caso de M~xico, 

el Estado ejerce el monopolio de loa servicios de salud y las 

empresas privadas -fundamentalmente las empresas traenacio

nales- el de la producción de medicamentos y equipo m~dico, 

los dos, han crecido en función de una demanda que el propio 

capital creas los trabajadores expuestos a condiciones insa

lubres y riesgosas de trabajo, y en general, aquella po9la

ci6n inserta en la patología de la pobreza de la cual ya ha-

(6) Ibid., p. 41. 

(7) Salazar S., Georgina, 11 ¿Qu~ ea la ergonomía? " en :rn hom
bre y el trabajo,M,xico, Ed. La Prensa M'dica Mexicana, -
1976. 
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blamoa. 

2.l.2 Consecuencias político-ideol6gicaa del Modelo M~

dico sobre la salud de loa trabajadores. 

Ahora bien, la formulaoi6n y permanencia de este Modelo 

tiene implicaciones ideol6gico-políticae importantes. En pri

mer lugar, porque su contenido ea asimilado por la sociedad, 

Y en particular, por los trabajadores. La enfermedad aparece 

para ~stos como un fen6meno natural y, en caso extremo, ea -

concebida como una fatalidad y como un problema que debe ser 

resuelto individualmente de acuerdo a los recursos con los -

que se cuente. Para los trabajadores, la restituci6n de lasa

lud dependerá de las alternativas que el propio Modelo M~dico 

propone. En segundo lugar, el problema de la salud-enfermedad 

ha sido delegado a los representantes de las instituciones -

del Estado - instituciones de salud y del trabajo-, a los tra

bajadores ae lee confina a una participaci6n pasiva y secun

daria. En tercer lugar y como resultado de loa dos puntos an

teriores, a trav~s uel Modelo M~dico ee reproduce la domina

ci6n de claae 1 transfiriendo las luchas surgidas en el ámbito 

de la producci6n, a la esfera del consumo, orientándolas ha

cia una lucha por el costo del trabajo y, transfiriendo por 

tanto, una lucha esencialmente política, al ámbito de lo eco

n6mico. Se hace aparecer el carácter nocivo del trabajo 

••• como un resultado 16gico, racional y natural de la -
inevitable e intercambiable industrializaci6n y tecnolo
gizaci6n del proceso de tl'abajo y no como el de relacio-
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nea de poder específicas ••• la ideología dominante tra
ta de inculcar en el trabajador la idea de que estas re
laciones no aon s6lo naturales, sino tambi~n justas. En
el mundo de la producci6n esta relación dominante-domina
do aparece en el mercado de trabajo como un intercambio
juato en el que esas relaciones de explotación eon vela
das y mistificadas, mostrándolas como un intercambio li
bre e igualitario entre el trabajador, quien vende su -
fuerza de trabajo, y el capitalista, quien paga un sala
rio por ella. Incluso la ideología burguesa puede estar -
dispuesta a admitir que en la actualidad mucho trabajo ea 
opresivo y no ofrece la oportunidad de autorealizaci6n -
por parte del trabajador. No obstante, esta misma ideolo
gía rápidamente añadirá que el trabajador está compensa
do con un buen salario, que le permitirá entrar al mundo 
de su autorealizeci6n (en la casa del consumo) ••• la a
ceptación de esta transferencia del mundo de la producción 
al mundo del consumo, por parte de los sindicatos, y su -
consecuente concentraci6n en el precio de la fuerza de tra 
bajo ha sido una razón primaria de la reproducci6n de las
relaciones capitalistas. (8) 

Hay que recordar que con el capitalismo y con la revolu

ción industrial el trabajo lleg6 a ser el centro privilegiado 

de la vida social, imponiéndose como valor esencial de la mo

ral burguesa. En esta época, las dificultades del capitalis

mo consistieron en la imposici6n de un nuevo tioo de trabajo, 

estas dificultades ae fueron resolviendo con el desarrollo de 

las fábricas junto con la formación de una ideología del tra

bA jo. Esta Última implicó inclusive una serie de argumentacio

nes teóricas y moralistas para justificar y hasta para alen

tar la coacción industrial. Inicialmente, el traba.jo fue pre

sentado como una necesidad de moralización de las clases tra

bajadoras, aeú 

(8) Navarro, Vicente, 11 Trabajo, idaolog{a y ciencias el caso 
de la medicina" en ReVieta Latinoamericana de salud N 2 
México, Ed. Nueva Imagen, 1982, p. 77. n• ' 



64 

, •• En 1807 Napoleón no dudará en eacri bir i " Cuanto más 
trabajen mie pueblos menos vicioe habrá. Estaría dispues
to a ordenar que el domingo, pasada la hora de loa ofi-
cios, las tiendas fueran abiertas y loa obreros volvie-
sen a su trabajo " ••• Al transformarse en ein6nimo de -
actividad humana en general, el trabajo podía ser exal
tado y llegar a ser el coraz6n de la ideología burguesa, 
encubriendo la negra realidad del trabajo industrial tras 
un discurso vago y generoso sobre la actividad humana -
creadora. (9) 

2.1.3 Medicina oapitalieta y monetizaoi6n de los ries

gos de traltajo, 

La medicina ocupacionnl tiene como objetivo definir la -

naturaleza y proporci6n de los daffoa a la fuerza de trabajo -

que deben eer compensados, generánrlose una lucha permanente -

entre el trabajador que exige una compenaaci6n y cuanto más -

alta mejor, en funci6n de la gravedad del riesgo, y el capi

tal, que intenta minimizarla mediante la negación de las cau

sas que originan enfermedad, accidente y muerte. 

El conocimiento de las caracteríeticae y funcionamiento 

del Modelo M&dico que esencialmente escinde lo político,. so

cial e ideol6gico en la problemática de salud-enfermedad, nos 

permite la comprenai6n de dos aspectos centraleer l) la concep

ci6n biologiata de la salud-enfermedad prevaleciente en lae -

instituciones de salud y del trabajo, al autonomizaree del to

do social interpretan las oaueaa de enfermedad ocupacional co

mo una serie de fen6menoe naturales y necesarios, Segdn esta-

(9) Rosanvallon, R., op. cit., p. 21. 
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concepci6n, la ciencia médica ( y la medicina ocupacional co

mo parte de ella) no tiene nada que ver con lo econ6mico, me

nos aun con lo oolítico. Lo patológico debe resolverse desde 

este punto de vista, a trav~e de los recursos m~dicoe existen

tes, es decir, aplicando medidas médico-preventivas y/o cura

tivas. 

La existencia de relaciones de producci6n capitalistas 

que son relaciones de dominación del capital sobre el traba

jo asalariado, a trav~e de la organizaci6n capitalista del -

proceso de trabajo, son aspectos que excluye el Modelo Médico 

en favor de una supuesta neutralidad de la ciencia médica. 

2) Esta viai6n de las causas determinantes de la salud-enfer

medad ea reproducida por ejemplo, mediante la educación. Es

ta, es asimilada por la sociedad, en particular, loa miamos 

trabajadores interiorizan las causas de la enfermedad como -

fen6menoa naturales en los que el capital no interfiere di

rectamente ( esta visi6n ea más o menos superada por los tra

bajadores ante la evidencia de loa daftos cada vez máe fre

cuentes y graves que ocurren durante el proceso productivo o 

como consecuencia de ~l). Aún máa, se concibe la enfermedad 

como una serie de manifestaciones siempre objetivas, de tal 

manera que las patologías que se manifiestan sintomáticamente 

a mediano y largo plazo no aparecen determinadas por el pro

ceso de trabajo inmediato (+). De ah{ que en los caeos en que 

las medidas curativas son incapaces de restituir la salud -

(+) Raz6n de más para que los empresarios ae nieguen a reco
nocer una serie de enfermedades profesionales que hasta 
ahora se catalogan como enfermedades generales. 
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- nuando por loa efectos nocivos del trabajo el o~rero pier

do un ojo, un brazo, un pulm6n, etc.), la reparaci6n ee efec

túa en términos monetarios ya que si la fuerza de trabajo co

mo toda mercancía tiene un precio, una. pieza de la maquinaria 

hu~ana tiene un precio proporcional tambi&n. 

Es así como loa accidentes y laa enfermedades originados 

en el proceso de trabajo son reaueltoa tanto por el capital -

como por el Estado mediante la monetización; ea, por consi

guiente, el mecanismo institucional impuesto a loe trabajado-

res. 

2.l.4 Limitaciones del Modelo M~dico y surgimiento del 

enfoque hiat6rico-aocial. 

El carácter político que revisten las luchas obreras por 

la salud es transferido a la esfera de lo económico en la me

dicla en que el orden burgués ha establecido una eeparaci6n en

tre lo político y lo econ6mico. De esta forma, toda lucha con

cerniente al precio de la fuerza de trabajo debe ser reeuelta 

institucionalmente a trav~s de los sindicatos, con lo que a -

este tipo de reivindicaciones ae le desvincula implícitamente 

de otras más amplias que tienen como objetivo el cueetiona

miento y tranafo:rmaci6n del sistema capitalista. De modo que, 

dado el carácter del sindicalismo oficial mexice.no, este ti

po de reivindicaciones aparecen atomizadas, apareciendo el pro. 

b1ema de la salud-enfermedad como el problema particular de un 

grupo de trabajadores frente a su respectivo patr6n cuya solu

ci6n dependerá de la correlaci6n de fuerzas entre el sindica-
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to y la empresa. 

En eete contexto, el enfrentamiento entre el capital y 

loe trabajadores por mejores condiciones de salud aparece co

mo la "medioalizacicSn de la política, como elecci6n del capi

tal, y la politizaci6n de la medicina como eleoci6n de la cla

se trabajadora• (10). 

El desarrollo del capitalismo y sus implicaciones sobre 

la salud-enfermedad de los trabajadores ha evidenciado lae li

mitaciones del Modelo M&dico ya descrito. 

A partir de loe affoa sesenta y de manera más importante 

en la dácada de los setenta, tales límites ae expresan en la 

persistencia de las condiciones de enfermedad y en las difi

cul tadee crecientes de demostrar eu eficacia a partir de me

ras aplicaciones t~onicas. La permanencia de la desnutrici6n, 

el desarrollo de las neurosis laborales, la incidencia y gra

vedad de loe accidentes de trabajo y el desarrollo de nuevas 

enfermedades, d~uestra la inoperancia de este Modelo. 

Con la profesionalimaoi6n de la medicina y el desarrollo 

de las eepeoialidadea, entre las que se cuenta la medicina o

cupacional, esta Última ee queda en un rezago~ lo que eo un -

hecho contradictorio pero inherente a las determinaciones de~ 

capital. Como especialidad, la salud ocupacional implica la -

concepci6n mecánica del homare-m,quina, a partir de la cual -

existen posibilidades d• 

••• describir, analizar y diagnosticar las partee de la -
máquina-cuerpo ••• Si le conoepci6n mecánica se hubiera 
desarrollado congnientemente hubiera normalmente llega--

(10) Maccacaro, Giu.lio, "Clase y salud" en Basaglie, Pranco y 
otros, op. cit., p. 85. 
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do a laa consecuencias negativas que para la •máquina -
del cuerpo•, y de la mente tienen las condiciones de ex
plotaci6n laboral capitalista; así como el tayloriB1110 a
plicando eu esquema meoanioiata lleg6 a un •perfecciona
miento• en la concepci6n mecánica de la explotaci6n de la 
fuerza de trabajo, la medicina del cuerpo dei!a llegar a 
trav'a del mismo modelo te6rico a aeflalar la negatividad 
que para la •máquina' tiene este proceso de trabajo. Si -
el Modelo Médico no llega a eatae conclusiones ea por la 
determinación que las condiciones productivas tiene en la 
producci6n te6rica ideol6gica; el límite de loe especia
listas quedará en laa enfermedades que tienen loe secto
res de clase alta y media, y que también pueden tener loe 
trabajadores; pero no especializará las enfermedades que 
a6lo eon producto del trabajo. (11) 

A finales de loa afloe sesenta, como resultado de la cri

sis econ6mica 9 política y social y del Modelo Médico mismo, -

surge una nueva corriente de pensamiento m~dico crítico que -

cuestiona el enfoque biologista y propone que el proceso sa

lud-enfermedad debe ser Rnalizado como un hecho hiet6rino-Ao

cial. 

Como una alternativa, esta corriente demuestra el car~c

ter hiet6rico-social de este proceso. Dicho carácter social se 

demuestra mediHnte la comparaci6n de loa perfileB patol6gicos 

de países que tienen diferentes niveles de desarrollo de las 

fuerzas productivas y de relaciones sociales de producci6n, de

mostrándose con esto, el hecho de que 18' diferentes olasee de 

una misma sociedad se enferman y mueren de modo distinto. 

Este nuevo enfoque implica el análisis de la ealud-enfer-

(ll) L. Menéndez, Eduardo, op. c:i, t., p.)9. 
IJ 
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medRd n riartir cit• 111 1 n1rnrporr.oi6n dn llll'I oate~príaa funda

mentales del material1emo hiet6rioo proceso de trabajo, -

claee social, plusvalía, etc.). 

Con base en esta nueva metodología, c. Laurell demuestra 

que en el análisis de laH principales causas de muerte en Mé

xico, entre 1940 y 1970, ha habido cambios en el perfil pa

to16gico - referente al tipo de patología y la frecuencia que 

determinado grupo presenta en un momento dado - • A pesar de -

qua se ha registrado un decremento d:e las enfermedades infec

tocontagiosaa cuyas tasas bajan considerablemente, hay un -

aumento absoluto de lae tasas y en el lugar que ocupan del -

cuadro patológico laa enfermedades del corazón, loe tumores -

malignos, las enfermedades del Sistema Nervioso Central,. la -

diabetes y los accidentes. Además, existe una tendencia a que 

entre loa hombres en edad productiva eatoa padecimientos se -

acentúen. Por ejemplo, en el grupo de homurea entre 45 y 64 -

afios las tasas de mortalidad por enfermedad arterioescler6tica 

del coraz6n han aumentado de 31.4 a 95.9 por 100 000 en loe -

últimos veinte afioe ( lo que ee atribuye a la intensificación 

cada vez mayor del trabajo y el atreaa que produce), por tu

mores malignos de 70.4 a 95.8 y por accidentes de ~Ol.4 a --

121.4 • Comparativamente, entre M~xico y Cuba el perfil pato-

16gico mexicano eetá dominado por lae enfermedades infectocon

tagioeae, pero al mismo tiempo, lae enfermedades consideradas 

como típicas de la sociedad moderna, como son las enfermeda -

c!Les i:r.qu.émicae del coraz6n, loa tumores malignos y loe acciden

tes, comienzan a ocupar un lugar importante en el perfil pato

lógico. (12) 

(12) Laurell, A. Cristina, " La salud-enfermedad como proceso 
social" en Revista Latinoamericana de salud No. 2, Méxi
co, Ed. Nueva Imagen, 1982. 
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El análisis de la salud-enfermedad a partir de un enfo

que hist6rico-aocial permite integrar elementos tanto gene

rales como partioularea: lo. permite comprolar diferencias 

en los perfiles patol6gicos que han resultado de las trans

formaciones de la sociedad, 2o. hace posible diferenciar las 

patologías que presentan loa países de acuerdo con su grado 

de desarrollo y de orga.nizaci6n social, y Jo. es facti9le di

ferenciar las condiciones de salud de las clases que confor

man una sola sociedad.(13) 

En la crisis del Modelo M~dico y el surgimiento de un -

nuevo enfoque crítico, se hallan insertas una serie de lu

chas obreras por la salud que han tenido lugar tanto en Euro

pa y Estados Unidos como en M~xico, algunas de ellas han re

sultado exitosas y ot~·as aún permanecen sin solución, pero en 

todas ~atas se encue"tra presente la presi6n de loe trabaja

dores sobre el capital, el Estado y la burocracia sindical -

anti democrática. 

La salud ha comenzado a perfilarse como uno de loe o9je

tivos centrales de le clase obrera, y el caso de loe trabaja

dores italianos es ejemplar ya que las luchas por la salud ae 

han constituido en el eje de una lucha sindical y política, -

loa trabajadores italianos 

••• no sólo plantean el ya no delegar respecto del puesto 
en la fábrica, sino tambi~n respecto de otras dimensio
nes básic~s de la vida cotidiana dentro y fuera de la -
fábrica. (14) 

(11) !bid. 

(14) L. Menénde~, Eduardo, op. cit., p. 12. 
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La experiencia italiana ha desmitificado el problema de 

la salud como una cueati6n biol6gica, necesaria y fatal y lo 

ha reconvertido en lo que realmente es s un problema políti

co inserto en la lucha de clases. De esta manera, en el pro

ceso de la lucha de clases la clase obrera 

••• deE1arrolla e impone au propia viai6n de la realidad 
sobre la ciencia burguesa. Jo;ete nuevo deRnrrollo ae de
be en gran medida a lR clase obrera y a la denuncia de 
la poblaci6n en general acerca del daffo causado en el -
lugar de trabajo. Sin embargo, la hegemonía que la bur
guesía mantiene en todas las instituciones científicas -
explica la naturaleza y las tendencias de esa respuesta, 
tendencias que se reflejan tanto en la elecci6n de las _ 
áreas de inveetigaci6n como en los medios y las maneras 
de hacerlo ••• la alternativa socialista sería el lle
var a cabo la investigación científica con la clase tra
bajadora, analizando la realidad con base en el conoci
miento extremadamente poderoso que da la práctica diaria 
de la clase obrera y bajo la direcci6n de ésta ••• en -
este punto existe un área.de luohat democratizar las ins
tituciones ••• lee luohas por la democracia y por el co
nocimiento son una y la misma. (15) 

Justamente en la descripción anterior se inscriben las -

demandas por mejores condiciones de salud en el trabajo y de 

vida en general. En este compromiso político y profesional se 

ubican las investigaciones en el campo de la salud ocupacio

nal con una nueva visi6n crítica, de las cuales aquí aólo he

mos mencionado algunas. 

En tanto que las demandas por mejores condiciones de sa -

lud Y de trabajo adquieren carácter político, concluimos en que 

toda demanda que ae fije como objetivo la eliminación de las -
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cauene de enfermedad, accidente y muerte generadas durante el 

pro~eso productivo, deberá superar el marco de la lucha eoo

nomicista en el que hasta ahora se han inscrito la mayor par

te de las luchas obreras por la salud en M~xicos la monetiza

ci6n del riesgo, la negociaci6n de la salud a cambio de sala

rios más nltos o de primas adicionales en funci6n de la gra

vedad del riesgo. 

2.2 Loa riesgos de trabajo y las instituciones labora

les en M~xico. 

Creemos necesario hacer algunas consideraciones respecto 

a la legislaci6n laboral mexicana sobre loa riesgos de traba

jo en la cual se fundamentan las instituciones de salud y del 

trabajo, en particular, el Instituto Mexicano del Seguro So

cial ( IMSS) y la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. 

En tanto que se cumplan o no dichas leyes, estas considera

ciones son importantes en cuanto a sus repercusiones sobre la 

fuerza de trabajo. 

2.2.1 Las limitaciones de la Ley Federal del Trabajo 

respecto a la definici6n, clasificaci6n y re

conocimiento de loa riesgos de trabajo. 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo ( L.F.T. en ade

lante), riesgos de trabajo son loe accidentes y enfermedades 

a que están expuestos loe trabajadores en ejercicio o con mo-
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tivo del trabajo. (16) 
Los riesgos de trabajo consisten en accidentes de traba

jo, accidentes en trayecto y enfermedades1 

1.- Accidente de trabajo es toda lesi6n orgánica o per

turbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la muertet pro

ducida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presen

te. ( L.F.T., Art. 474). 

2.- Quedan incluidos en la definici6n anterior los acci

dentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directa

mente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aqu~l. 

L.F.T., Art. 474). 

3.- Enfermedad de trabajo es todo estado patol6gico de

rivado de la acci6n continua de una causa que tenga su origen 

o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador 

se vea obligado a prestar sus servicios. (L.F.T., Art. 475). 

En cuanto a las enfermedades de trabajo, se consideran 

como tales las consignadas en la tabla del Art. 513 de la -

L.F. T. Aunque dicha tabla es ampliat en ella misma se especi

fica a qué tipos de trabajo corresponden. Así, por ejemplo, la 

neurosis s6lo se reconoce en pilotos aviadores y en telefonis

tas. En la propia Ley aparecen contradicciones al considerarse 

ques " Las enfermedades enumeradas no son limitantea y esta

blecen una preaunci6n en favor del trabajador por estar cata

logado su padecimiento " ( Art. 513). Sin embargo, en el Art. -

(16) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge, Ley Fe~e
ral del !raba o de 1970. Reforma Procesal de 1980, México, 
Bd. Por a, 1982~ 
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476 advierte que1 

••• en tanto que si ln enfermedad no se encuentra eapeci
ficnda en la tabla respectiva, le incumbe al trabajador 
probar que la adquiri6 en el trabajo o con motivo del -
mismo. 

Como se podrá apreciar, la ambigüedad que presenta la -

L.F.T. posibilita el regateo de las enfermedades de trabajo -

que aún no son consideradas como tales. 

La ocurrencia de los riesgos de trabajo puede ocasionar 

incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapa

cidad permanente total y la muerte, cuyas indemnizaciones to

man como base el salario diario y loa aumentos posteriores -

hasta que queda determinado el grado de incapacidad de acuer

do al grado de riesgo eegÚn la tabla de la L.F.T. para cuanti

ficarlos. 

Los derechos que tienen los trabajadores al sufrir un -

riesgo, consisten en asistencia m~dica y quirúrgica, rehabili

taci6n, hospitalizaci6n, medicamentos y material de curaci6n, 

aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios y la indemniza

ci6n correspondiente de acuerdo a una tabla de valuaci6n por

centual ( por ejemplo, por la pérdida total de la mano, de 65 

a 75 % del salario; por la pérdida del pulgar y el índice, de 

40 a 45 %; por la p6rdida del dedo Índice, 20 ~' etc.). 

SiJl embargo, la L.P.T. esta~lece en el Art. 488, que el 

patr6n queda exceptuado de responsabilidad cuando el riesgo 

ocurra por les causas aiguientea1 
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l.- ~i el accidente ocurre encontrándose el trabajador en 

estado de embriaguez; 

2.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador -

bajo la a~ci6n de algÚn narc6tico o droga enervante, salvo 

que exisr: prescripci6n médica y que el trabajador hubiese -

puesto el hecho en conocimiento del patr6n y le hubiese pre

sentado l~ prescripci6n suscrita por el médico; 

3.- ~i el trHbajador se ocasiona intencionalmente una le

si6n por sí solo o de acuerdo con otra persona; 

4.- Sí la incHpaoidad es el resultado de alguna riffa o 

intento de suicidio. 

Este tipo de reglamentaci6n comúnmente ee utilizada como 

argumento :le los empresarios para evadir sus responsabilida

des adju~::ándoselas a los trabajadores. Este hecho ocurre a 

pesar de ~~e existen estudios efectuados por la misma Secre

taria del rrabajo loe cuales demuestran que el stress que pro

duce el t:'3bajo origina que el obrero recurra a la automutila

ci6n: 

Otro hecho que con frecuencia conduce a error al médico o 
al psicol6go es que estos tienen la idea de que en una -
fábr:.ca o centro de trabajo donde se cumplen loe requisi
tos ninimos; ordenado, limpio, seguro, es decir, donde no 
se tienen que cumplir grandes ni rudos esfuerzos físicos, 
es ;"'r ello un ambiente sano. Frecuentemente no se perca
tan ~s que en tal ambiente lo esencial para el trabajador 
es la carencia absoluta de significado de sus actividades 
de :-.;,trina. (17) 

(17) C6r:.:.·;a C6rdova, Alejandro, " La dimensi6n humana del -
acci:5ente .<le trabajo" en Lecturas en materia de seguri
dad social.Accidentes de trabajo., I.M.s.s., México, -
1980, p. 138. 
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Otro proolema que lleva al trabajador a la automutila

ci6n es el temor al desempleo, es un recurso del trabajador 

••• para obtener un poco de set:.ruridad econ6mica ente el 
futuro incierto que en tales Angustiosos casos se cier
ne frente e ellos. En tales condiciones, eutomutilerse, 
aunque no sea une raz6n saludable, sea tal vez le Única 
alternativa que permite la estructura del sistema econó
mico. (18) 

Esto demuestra que ya de por sí el carácter de la orga

nizaci6n científica del trabajo es patol6gico; la aprecia

ci6n hecha por este investigador confirma la de otro autor al 

referirse a las consecuencias del desempleo1 

••• el trabajador ya no puede permitirse el lujo demos
trarse enfermo o neur6tico, porque corre el peligro de -
perder el puesto de trabajo ••• por tanto, se ve obliga
do a perder su sensibilidad para la enfermedad y el su
frimiento, y aguantar las condiciones de trabajo que se 
le impongan, por duras y alienantes que estas sean. En -
casos límites, ante el sufrimiento sico16gico eu Única -
opci6n será la de volverse loco o evadirse mediante el
alcohol u otras drogas. Ea la ley del capitalismo más -
salvaje. (19) 

Continuando con lae contradicciones y ambigiiedadea que -

presenta la L.P. T., en el Al'tículo 489 se establece que no li

bera al patr6n de responsabilidad 1 

1.- Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese-

(18) Ibid. 

(19) González Duro, Enrique, " La neurosis del desempleo" en -
El Viejo Topo No. 60, Barcelona, septiembre de 1981, p. -
27. 
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asumido los riesgos de trabajo; 

2.- Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia de 

algú.n compaflero de trabajo o de una tercera persona; 

3.- Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia -

del trabajador. 

Tales contradicciones en la Ley permiten que el fallo se 

emita ya sea a favor del trabajador o al del empresario, de

pendiendo de la fuerza de argumentaci6n de cada uno, en la -

mayoría de los casos, el fallo es emitido a favor de los em

presarios. 

Ahora bien, en los casos de falta inexcusable del patr6n, 

la indemnización podrá aumentarse hasta en un 25 % a juicio -

de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Se considera como -

falta inexcusable del patr6n i 

1.- Si no cumple con lee disposiciones legales y regla

mentarias para la prevenci6n de los riesgos de trabajo; 

2.- Si habi6ndose realizado accidentes anteriores, no a

dopta las medidas adecuadas para evitar su repetici6n; 

).- Si no adopta las medidas preventivas recomendadas -

por las comisiones creadas por loa trabajadores y los patro

nee, o por las autoridades del trabajo; 

4.- Si los trabajadores hacen notar al patr6n el peligro 

que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitar

lo. (Art. 490) 

En la medida en que la legislación laboral gira en tér

minos de recomendaciones y aanéiones monetarias, su incumplí-
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miento se prolonga ·durante affoa. Existen numerosos caeos en 

que los trabajadores a~o trae afto han demandado a la empresa 

para haoer cumplir las normae de seguridad e higiene sin ob

tener eoluci6n favorable, igualmente, en varios caeos la so

luci6n ha consiutido en la aeignaci6n de cantidades moneta

rias para reparar los daños causados, o bien, en el desisti

miento de la representaci6n sindical. 

2. 2. 2 Principal es dispoeici ones de la Ley Pederal del 

Trabajo para la prevenci6n de loe.riesgos de -

trabajo. 

Entre otras disposiciones legales que contiene la L.F.T. 

están las siguientees 

1.- Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desem

peffar su trabajo, pero sí algÚn otro, el patr6n estará obliga

do a proporcionárselo, de conformidad con las disposiciones -

del contrato colectivo de trabajo. (Art. 499). 

2.- Cuando los patronea tengan a su servicio a más de -

cien trabajadores, tienen la obligaci6n de establecer una en

fermería adecuadamente equipada, con personal competente y ba

jo la dirección de un médico cirujano. (Art. 504). 

3.- Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y a la 

Junta de Conciliaci6n permanente o a la de Conciliaci6n y Ar

bitraje, dentro de las 72 horas siguientes, de loe accidentes 

que ocurran. (Art. 504). 

4.- Loe médicos de las empresas serán designados por loe_ 
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patrones. Loe trabajadores podr~n oponerse a la daeignaci6n, 

exponiendo las razones en que ae funden. En caso. de que lae -

partee no lleguen a un acuerdo, reaolverá la Junta de Conci

liación y Arbitraje. (Art. 505). 

5.- Loa m~dicos de las empresas están obligados s 

- Al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador 

está capacitado para reanudar. au trabajo; 

- Al terminar la atenci6n mádica, a determinar si el tra

bajador está capacitado para reanudar eu trabajo; 

- A emitir su opini6n sobre el grado de incapacidad.(Art. 

506). 
6.- En cada empresa o establecimiento se organizarán las 

comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, 

compuestas por igual número de representantes de loe trabaja

dores y del patr6n, para investigar las oaueaa de loa acciden

tes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigi

lar que se cumplan. ( Art. 509). 
?.- Los inspectores del trabajo tienen la obligación det 

- Vigilar el cumplimiento de las normas legal.es y regla

mentarias sobre prevenci6n de los riesgos de tral>ajo y segu

ridad de la vida y salud de los trabajadoresf 

- Hacer constar en actas especiales las violaciones que -

descubran; 

- Colaborar con loa trabajadoreB y el patr6n en la difu

si6n de las normas sobre la prevención de riesgos, higiene y 

seguridad. ( Art. 511). 

8.- Los patrones deberán efectuar las modificaciones que 

ordenen las autoridade~ del trabajo a fin de ajustar sus ee-
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tablecimientos, instalaciones o equipos. Si transcurrido el 

plazo que se les conceda parH tnl efecto, no se hari efectuado 

las modificaciones, la Secretaría del Trabajo procederá a -

sancionar al patr6n infractor, con apercibimiento de sanci6n 

mayor en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo 

que se le otorgue. Si aplicadas las sanciones a que se hace -

referencia anteriormente, persiste la irregularidad, la Secre

taría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones 

ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o to

talmente el centro de trabajo para que se de cumplimiento a la 

o bligaci6n respectiva. (.Art. 512-D). 

Todas estas medidas que consideramos son de las más im

portantes, son evadidas por un gran número de empresarios, in

clusive mediante la corrupci6n de los inspectores del trabajo. 

Este hecho es bastante conocido tanto por las autoridades del 

trabajo como por las del IMSS, así como por los representan

tes sindicales 1 

••• no obstante lo legislado en la materiar la inspecci.6n 
proveniente de las dependencias oficiales o instituciones 
que concurren sobre el particular, presenta fallas y fre- · 
cuentemente propicia violaciones penosas de las disposi
ciones legales y reglamentos, debido a la ignorancia de 
las funciones que competen a loe representantes de la au
toridad, a la falta de revisi6n periódica en cuanto a loe 
adelantos sobre higiene y seguridad y a la poca o ninguna 
importancia que se da al hecho de que las instituciones -
de los centros de trabajo reúnan las condiciones requeri
das ••• Si a ello se agregan el soborno y la indolencia, 
podemos imaginar la triste realidad y el inútil esfuerzo 
de instituciones y organismos sindicales para hacer ope-~ 



81 

rante la ley sobre bases mínimas de garantía a la salud 
y aeguri<lad en el trabajo ••• persiste una connivencia -
tácita de los representantes obreros con loa represen
tantes empresariales y aun con los de las autoridades -
para faltar al cumplimiento de la ley •• • (20) 

2.2.3 El RegJ.amento de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

En lo que respecta al Reglamento General de Seguridad e 

Higiene del Trabajo, hasta 1970 se actualizó casi totalmente 

incluy~ndose además nuevas medidas como sons la protección -

contra altas y bajas temperaturas, medidas para responsabili

zar a los empresarios que no cumplan con la seguridad e higie

ne industriales, la elaboración de los instructivos y un anexo 

referente a los límites máximos permisibles y procedimientos . 

de medición de los diversos agentes que contaminan el ambiente 

laboral ( ruido, vibraciones y radiaciones). 

Mencionaremos las disposiciones más importantes del Re

glamento General de Seguridad e Higiene r 

1.- Modificación y mantenimiento del equipo industrial. 

Arta. 35-39). 

2.- Protección en la maquinarias todas las partes móviles 

de la maquinaria o equipo y su protección deberán revisarse -

periódicamente y someterse al mantenimiento preventivo y, en -

su ceso, el correctivo. (Arta. 41-55). 

J.- Medidas en el ueo de las herramientas manuales, así -

como de las herramientas el~ctricas, portátiles y neumáticas. 

( Arts.62-70). 

(20) Cobos, Bernardo, 11 Qu6 estamos haciendo los sindicatos -
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4.- Mantenimiento de condiciones ambientales edecuAdae 

referentes a ruido, vibraciones, radiaciones, contaminantoe 

E6lidos, líquidos o gaseosos, presi6n ambiental, condiciones 

térmicas e iluminaoi6n). (Arts. 126-158). 

5.- Doteci6n de equipo de protecci6n personal ( referen

te a cascos de seguridad, caretas, gafas, lentes, cubrebocas, 

guantes, mangas protectoras, calzado, mandiles y cinturones 

de seguridad). (Arts. 159-174). 

6.- Proporcionar condiciones generales de higienes 

a) lugar apropiado para tomar los alimentos 

••• En el sitio de trabajo no se deberá tomar ningÚn ali
mento ••• En casos especiales y cuando a su juicio se le 
justifique la necesidad de hacerlo, la autoridad del tra
bajo podrá autorizar excepciones. ( Art. 175). 

b) abastecimiento da agua potable, bebederos o dep6aitos 

con agua purificada, lavabos, regaderas y sanitarios. (Art. -

176-182). 

'!.- Formaci6n de las Comisiones Mixtas de Seguridad e -

Higiene y elaboraci6n de los Reglamentos Internos de Traba

jo : 11 La responsabilidad de la seguridad e higiene ••• co

rresponde tanto a las autoridades coruo a los trabajadores y -

patrones ••• 11 (Art. 188). 

8.- Vigilancia e inapecci6n a cargo de las autoridades 

de la Secretaría del Trabajo mediante visitas peri6dicas ca

da seis meses, plazo que podrá disminuirse o ampliarse de -

acuerdo al riesgo que impliquen las condiciones de seguridad 

e.higiene de cada centro de trabajos 

.. • • para prevenir los accidentes" en Lecturas en materia de
seguridad social, op. cit. 
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Si durante el curso de una visita, el inspector encon
trara deficiencias que implicaran un peligro inminente 
para la seguridad del establecimiento o para la salud de 
las personas que se encontraran en él, deberá sugerir las 
medidas de aplicaci6n inmediata que considere adecuadas -
para evitar ese peligro. ( Art. 247). 

Todas estas medidas se ven sistemáticamente violadas por 

la mayoría de los empresarios ( como lo veremos más adelante) 

lo que se posibilita en gran parte por el carácter ambigtío de 

la legislaci6n laboral. Esto demuestra la prevalencia del cri

terio productivo-empresarial no sólo en el análisis de las -

causas de riesgo laboral, sino también respecto a la aplica

ci6n de las leyes laborales. 

Aparece claro, entonces, c6mo mediante las instituciones 

del Estado los problemas de salud-enfermedad de los trabajado

res adoptan la forma de una 11 medicalizaci6n de la política", 

y c6mo son reducidos a meros problemas econ6micos en cuanto a 

los costos que implica para el capital. 



CAPITULO l 

EVOLUCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

EN MEXICO, 1963-19760 
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En este capítulo presentamos un panorama general de los

riesgos de trabajo en México durante e1 periodo 1963-1976v -

con el objeto de demostrar c6mo en lugar de disminuir, tien

den a un crecimiento absoluto y relativo. Por otra parte, a -

través de los datos estAdÍsticos se podrá constatar que la ma

yor parte de los riesgos ocurridos corresponde al sector obre

ro de los trabajadores, particularmente obreros j6venes y con 

niveles salariales bajos; al mismo tiempo, verificaremos aquí 

la concepci6n que tiene el IMSS sobre las causas de loe ries

gos laborales. 

J.l Principales estadísticas sobre riesgos de trabajo 

en México, 1963-1976. 

En el registro de los riesgos de trabajo así como en el -

planteamiento de las medidas que poGlr:Ían llevar a su disminu

ci6n, participan las siguientes instituciones: la Secretaría -

del Trabajo, el Instituto MexicAno del Seguro Social y la Se

cretaría de Salubridad y Asistencia, principalmente. 

Debido a que la mayoría de los obreros asegurados se en

cuentran afiliados en el IMSS, tomaremos como referencia las -

estadísticas de este dltimo. 
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Para el estudio de los riesgos de trabajo, la medicina -

ocupacional cuenta con diversos indicadores, por ejemplo, ín

dices de frecuencia y de gravedad, tasas de incidencia, etc. 

Al efectuar dicho estudio toma en coneideraci6n una se

rie de variables como son i el agente que produjo el riesgo, 

las partes del cuerpo más frecuentemente afectadas, edad, an

tigüedad, grado de capacitaci6n, etc. Todo ello con el objeto 

de establecer datos comparativos y adoptar medidas que lleven 

a su disminuci6n. A continuaci6n, presentamos las estadísti

cas que consideramos más importantes. 

',,_: 
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Cuadro No. l 

TRABAJADORES ASEGURADOS Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

1963-1972 

Af'lol!I Trabajad orea Caso• de Tua de 
accidente incidencia (1) 

1963 l 669 166 159 245 9.5 
1964 1 804 523 188 384 10.4 
1965 l 988 191 186 067 9.3 
1966 2 138 805 215 432 10.1 
1967 2 263 364 228 018 10.l 
1968 2 379 437 233 390 9.8 
1969 2 704 508 254 353 9.4 
1970 2 758 254 245 783 8.9 
1971 2 859 719 279 852 9.8 
1972 2 853 959 298 884 10.5 

(1) Accidentee por cada 100 trabajadores expueatol!I 

Fuentes Curiel Cueto, Roberto; "Tendencias de laa eetadí•
tica1 de loa accidente~ de tra~ajo en M&xico" en 
Lecturas en materja de eogµridad eooial. Acciden
tes de trabajo., M~xioo, IMSS, 1980, p. 152. 



Afio e 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
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Cuadro No. 2 

ACCIDENTES DE TRABAJO. CASOS Y 

DIAS DE INCAPACIDAD.1963-1972. 

Caso. 

159 245 
188 384 
186 067 
215 432 
288 018 
233 390 
254 353 
245 783 
279 852 
298 884 

Díu de 
incapacidad 

2 309 232 
2 714 039 
2 802 568 
3 307 886 
3 512 725 
3 750 975 
4 005 399 
3 764 848 
4 482 207 
4 787 526 

Proaedio de 
d!as por ca•o 

14.5 
14.4 
15.l 
15.4 
15.4 
16.l 
15.7 
15.3 
16.0 
16.0 

------------·--------------
Fuentes Curiel Cueto, Roberto; op.cit. p. 154 

Af'los 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Cuadro No. 3 

TASA DE GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES 

DE TRABAJO. 1963-1972. 

'l••• 
0.802 
o.a39 
0.818 
0;.851 
0.859 
0.883 
0.819 
0.757 
0.883 
o.848 

Puentes Ibid., p. 157. 



Cuadro No. 4 

ACCIDENTES DE TRABAJO POI 
CADA 100 TRABAJADORES HO•BRES 

1971 

Grupo• de edad en afio• Ca•o• 

Totales 

Menos de 18 
18 a 22 
23 • 27 
28 a 32 
33 • 37 
38 a 42 
43 • 47 

•'• de 47 

12.2 
25.0 
16.2 
14.l 
11.2 
10.4 
10.0 

8.9 
7.3 

1uent81 Curiel C~eto, iobertoi op. cit., p. 162. 

Cuadro No. 5 

ACCIDENTES DB TRABAJO SEGUN GRUPOS 
DB SALARIO B INCIDENCIA. 

1971. 

88 

Grupos de ealario diario 
en pe•o• 

!a•• de 
incideaoia (l) 

Ha de 

lS 
18 
22 
30 
40 
50 
70 

Huta 

18 
22 
30 
40 
50 
70 

9.8 
31.1 
64.3 
29.3 
11.3 

9.2 
7.2 
3.8 

(1) Accidentes por cada 100 trabajadore• expueeto•. 

:Puentea I'bid.: 



Cuadro No. 6 

ACCIDENTES DE TRABA~O 
OCURRIDOS A LOS TRABAJADORES SEGUN 

ANTIGUBDAD DE LA OCUPACI0N 
·1971 

~ie•po de ejercerla· 
·en d:Íu 

1-6 
7-12 

13-18 
19-24 
25-31 

Total 

Cuadro No. 7 

Por ciento 

20.8 

12.0 
4.2 
2.1 
1.2 
l.J 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
OCURRIDOS A LOS TRABAJADORES SEGUN 

ANTIGUEDAD EN LA OCUPACION 
1971 

Tieapo de ejercerla 
en ae•e• 

2· 
j-6 
7-9 

10-12 

Total. 

Por ciento 

30.2 

10.8 
12.J 
4.5 
2.6 

Puentes Cuadro• 6 7 7, Curiel Cueto, Roberto; op. cit. 
p. 163. 
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Cuadro No. 8 
ACCIDEN!ES DB !RABAJ-0 
SEGUN EL ACTO INSBGURO 

1971 

Concepto• 

l. Sin acto in•eguro 
2. Palta de atenci6n a la ba1e de au•t•m-

taoi6n o DU• alrededorea. 
3. No u•ar el equipo de protección diapo-

nible ( gafae, guantes, etc.). 
4. Sujetar loe objetoa en forna ineegura. 
5. Colocar en foraa inaegura, materialee, 

herrU1ientaa, deeperdicioa. 
6. Falla al asegurar o prevenir 
7. Coger aal loe objetos. 
8. Retozo ( distraer, molestar, abusar, 

pelear, alardear, etc.). 
9. Otrl)I 

TOTALES 

Frecuencia 

82 404 

25 000 

22 675 
18 219 

17 932 
14 323 
11 597 

11 302 
76 436 

279 888 

Fuentes Curiel Cueto, Roberto; op. cit., p. 166. 
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Por 
ciento 
29.5 

9.0. 

a.o 
6.5 

6.4 
5.0 
4.0 

4.0 
27.6 

100.0 



Cua4ro No. 9 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

SEGUN CIRCUNSTANCIA PELIGROSA 
ll971 

Concepto• Cif'ra1 
abaoluta• 

l. Sin riesgo f'f mioo 45 007 
2. Colooaci6n inapropiada 35 005 
3. Reebalo•o ( defecto de lo• agentee) 24 895 
4. Gaatado, roto, raído ( defecto de. 

los agentes) 23 220 
5. Peligros del aedio ambiente 14 907 
6. Uno de m~todo• o prooediaientoe 

inherenteaente peligrosos 14 337 
1. Aeeguraaiento inadecuado contra 

movimientos tndeeeables 13 588 
a. Falta de equipo neceeario de pro-

tecci6n permonal 12 433 
9. Otro• 96 496 

TOTALES 279 888 

Puente: Curiel Cueto, Roberto; op. cit., p. 166. 
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Por 
ciento 

16.l 
12.5 
9.0 

8.3 
5.3 

5.1 

4.9 

4.5 
34.) 

100.0 
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Cuadro No. 10 

DISTRIBUCION,PORCENTUAL DB LAS DEPUNCIONBS POR ACCIDENTES 

EN EL TRABAJO SEGUN GRUPOS DE BDAD 

DISTRITO PEDRRAL. , MEIICO 

1966-1970 

Grupo a O.e 

edad 1966 1967 1268 196~ 1970 Total Proaedio " 
De 10 a 14 afio• o o l o 2 3 l 0.2 
De 15 a 19 afio• 21 24 30 16 12 115 23 17.5 
De 20 a 24 afioa 23 27 l:2 28 32 142 26 21.3 
De 25 a 29 afio• 21 17 13 16 20 87 17 13.0 
De 30 • 34 afios 12 16 11 18 15 72 14 10.7 
De 35 a 39 afios 19 9 13 19 15 75 15 ll.-4 
De 40 & 44 afios 12 5 8 9 6 40 8 6.l 
De 45 a 49 aftou 7 6 11 ll 8 43 9 6.9 
De 50 a 54 afio11 3 2 8 5 8 26 lJ5 3.8 
De 55 a 59 aí\oe 7 5 2 7 6 27 15 3.8 
De 60 A 64 afioa 2 o 5 7 l 15 3 2-3 
De 65 a 69 afloo 3 o o 3 5 11 2 1.5 
De 70 y 11'9 aiioa 1 3 1 2 3 10 2 1.5 

Pueates Olivares, Carlo•; "Accidente• en el traD&jo" en Lec
turas en materia de aeguridad social. Accidentee-cie' 
traaajo., IMSS, México, 1980.,p. 83.-



cuadro No. ll 

DlSTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS DJllPUNCIONES 
POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO DEL GRUPO 
COMPRENDIDO ENTRE 15 A 29 AROS DE EDAD, 
SEGUN PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD. 

DISTRITO FEDERAL., MEXICO 
1966-1970 

Rama de actividad Nú.raero de 
defWlcione• 

93 

Porcentaje 

--------- ·--------------------
Ol1rero• 
Albaft1lee 
Pin torea 
Empleado• 
Car,intero• 
H~rreroa 

Mecánico• 
Soldad oree 
Profe•ionale• 
Otros (+) 

TOTAL 

ll5 
104 

21 
18 
14. 

9 
6 
4 
2 

52 

344 

33.5 
30.2 
5•8 
5.2 
4•1 
2.6 
l.7 
l.2 
0 .. 6 

15.l 

100.0 

(+) Incluye macheteros, canteros, liapiadorem de venta
na• y otroa. 

Puentet Olivares, Carloa; op. cit., p. 84. 



Afloa 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 
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CUADRO No. 12 

RIESGOS DE TRABAJO EN LA POBLACION SBGURADA 
Y TASA DE INCIDENCIA 

Po9laci6n eajo seguro 
de rieagoe de traaajo 

3 048 298 

3 209 658 

3 523 062 

3 654 718 

3 723 617 

Rieegoa 
de trabajo 

319 328 

316 735 

377 896 

390 878 

439 927 

Tu• de 
incidencia(+) 

10 

10 

11 

ll 

12 

(+) Rieagoa de trabajo ocurrido• por cada 100 traiajadorea ex
puatoe al rieago. 

luentes Legaa:pi V, Juan A.; "Loa riugoa de traaajo 1972-1976" 
en Lectura• en materia de aegu.ridad social. Rieagoa de 
traltajo, M6xico, IMSS, 1980, p. 18. 



Cuadro No. l 3 

RIESGOS DE TRABAJO OCURRIDOS SEGUN 
GRUPOS DE OCUPACION. REGIMEN PERMA
NENTE Y EVENTUAL. 

1976 

Ci:f'rae 

95 

Grupos de ocupacion A~eolutaa Relativa• 

TOTAL 

Obrero• no agr!o6lae, conducto
res de máquina• y vehículos de 
transporte 

Trabajadores de los aervicios 

Coaerciwntea y vendedorea 

Peraonal administrativo 

Trabajadores agrícolas y forea
tale,, pescadores y cazadorea 

Profesionales y técnico• 

Directores y funcionarios pdbli
cos auperiore.11 

Fuentes Legae11i~JuanA., op. cit. p. 24 

'439 927 100. 

364 103 82.77 

23 041 5.24 

20 109 4.57 
15 758 3.58 

10 829 2.46 

5 323 1.21 

764 0.17 
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Cuadro No. 14 

RIESGOS DE TRABAJO POR SUS TIPOS Y PORCENTAJES 

REGIMEN ORDINARIO Y EVENTUAL 

1972-1976 

Total de Ti!ºª de riue¡o 

Ai'lol! rie1go1 de Accidente• Accidentes EnferaedadH 
trabajo de trabajo en trayeacto de tra&ajo 

Caaos ~ Caso• ~ Ca a o• ~ 
1972 319 328 299 151 93.6 19 177 6.1 1000 0.3 

1973 316 735 295 905 93.4 19 898 6.J 932 O.) 

1974 377 896 351 807 93.1 25 217 6.7 872 0.2 

1975 390 878 361 154 92.4 28 714 7.3 1010 0.3 
1976 439 927 401 303 91.2 36 843 8.4 1781 0.4 

Puentes LegH'i V, Juan. A., º'• cit. p. 22. 



Cuadro No. 15 

ENEFERMEDADES DE TRABAJO 

REGIMEN PERMANENTE Y EVENTUAL 

1976 

Oifraa 

Enferaedadee de traiajo Al•olu"tH 

TOTAL 1781 

Silicoaia 393 
Dermato11ia 309 
Antracoailico•i• 277 

Saturnillao 218 

Neuco••nioeia no especificada 186 
Sordera 145 

Efect. T6xic. de gaaea, diaol-
ventea, plaguicidaa, etc. 63 
Enfer•edadee víricae ( verru-
gaa v!ricae} 30 
Silicotuaerculoaia 20 

Varia• de frecuencia •e•or 140 

Fuentes Legae))i V, Ju11n A., op. cit., p. 23 
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Relativa• 
~··--

100.0 

22.1 

17.4 

15.6 

12.2 

10.4 

8.1 

3.5 

1.7 

l.l 

7.9 



Cuadro No. 15 

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUN GRUPOS DE EDAD 

DEL TRABAJ ADOlt 

ASEGURAMIENTO PERMANENTE Y EVENTUAL 

1976 

:Frecuencia 

98 

Grupoa de edad Obaervada Esperada 

TOTAL 401 401 

Huta 17 85 8 

De 18 a 22 75 73 
De 23 • 27 71 82 
De 28 • 32 51 66 
De 33 a 37 36 50 
De 38 • 42 25 38 
De 43 a 47 16 29 
De 48 • 52 11 20 

De 53 a 57 5 15 
De 58 a 62 3 9 
Más de 62 23 11 

Fuentes Legaapi V, Juan. A., op. cit., p. 103 • 



Cuadro No. 16 

REPUBLICA MEXICANA 

RIESGOS DE TRABAJO OCURRIDOS SEGUN GRUPOS 

DE SALARIO. REGIMEN PERMANENTE Y EVENTUAL 

1976 

99 

Grupo de •al.ario Hie•g08 d• ~ Reapecto 
en peao• tra9ajo al total 

DE 22 huta 30 636 &.14 
MAS DE 30 haata 40 763 0.17 
MAS DE 40 huta 50 51 123 l.16 
MAS DE 50 huta 70 58 105 13.21 
MAS DE 70 huta 80 1)2 952 30.22 
MAS DE 80 haata 100 107 339 24.40 
MAS DE 100 huta 130 73 015 16.60 
MAS DE 130 huta 170 31 921 7.26 
MAS DE 170 huta 220 17 165 3.90 
MAS DE 220 huta 280 7 555 1.72 
MAS DE 280 5 353 1.22 

TOTAL 439 927 100.00 

Pueates Lega•pi Y,Juan A., p.25 
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Cuadro No. 17 

REPUBLICA MEXICANA 
RIESGOS DE TRABAJO OCURRIDOS SBGUN EL 
AGENTE DE LA LESION. REGIMEN PERMANENTE 
Y EVENTUAL. 

1976 

Cifra• 

Agente de la leei6n A9aolutu Relativu 

TOTALS 439 927 100.00 

Artículos •et'1icoe 103 687 23.57 
Su,erficiee de traeajo 50 483 11.48 
Máquinu 41 134 9.35 
Herraaientaa de mano, no 
de motor 31 239 8.46 
Vehículos 34 552 7.65 
Cajae, barrilea, reoi1ien-
tea, paquetee 27 494 6.25 
Art!culoa de aadera 16 647 3. "18 
L!quido• 14 705 3.J4 
Artículos ainerales, no •e-
UJ.icoe 11 824 2.69 
Aparatoo el~ctricoe 11 328 2.58 
Artículoe de vidrio 10 129 2.30 
Movimiento corporal 8 729 1.98 
Herraaientaa de aano de motor 7 529 1.71 
Subatancia• y coa1ueatoa quí-
aicoa 6 315 1.44 
Aparatos de tranaaiai6n mecáai-
ca de fuerza 5 043 1.15 
Animal•• ( vivoo ) 4 356 0.99 
Varios de frecuencia menor 48 731 11.06 

Pu.enter LegaaJi V, Juan. ~·, p. 28 • 
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Cuadro No. 18 

RIESGOS DE TRABAJO SEGUN RIESGO FISICO 
REGIMEN PERMANENTE Y EVENTUAL 

1976 

Rieag• físico 

M&todon o procedimiento• 11eligro101 
Defectos de loo agentes 
Peligro• por la colocaci6n ( eate
rialea, equipo, etc., no peraona•) 
Sin riesgo f!aico 
Peligroa p~blicoa 
Peligros del medio ambiente 
Peligros de indumentaria y ve1tido 
Protegido inadecuada.mente 
Peligroe ambientales de tralajo a 
la intemperie (+) 
Riesgos fíaicoe S.C.E. 

TOTAL 

Fuente 1 LegHlli 14 Juan A. , 11. 30 • 

Cifraci 
Aasoluta• 

113 653 
99 839 

12 "823 
43 773 
35 549 
30 169 
18 975 
14 277 

7 683 
3 186 

439 927 

Relativa• 

25.84 
22 .• 69 

16.55 
9.95 
8.08 
6.86 
4.)l 
3.25 

1.75 
0.72 

100.00 
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Cuadro No. 19 

RIESGOS DE TRABAJO OCURRIDOS SEGUN EL ACTO INSEGURO 
REGIMEN PERMANENTE Y EVENTUAL 

1976 

Acto inaeguro Cifru 
Altaolutu 

TOTAL: 

Falta de atenci6n a la baae de 
•u•tentaci6n 
U•o inapropiado de la1 manos o de 
otra parte del cuerpo 
Falla al asegurar o prevenir (no ce
rrar con llave, acuftar, aaegurar ve
hículos, interruptores, vilvulaa) 
Sin acto inaeguro 
Tocar, mezclar, combinar en forna in
segura 
Operar o trabajar n velocidad insegura 
(retozar, correr, saltar) 
No uaar el equipo de protecci6n perao
nal diapo~ible { gafaa, guantee, caaooa, 
•••carillaa, zapatos, oto.) 
Adoptar poaiciones o actitudea peligro
••• (ex,osici6n inneceaaria a aateria-

439 927 

94 333 

91 235 

85 511 
60 083 

23 717 

21 919 

20 240 

lea o equipo en aoviaiento) 19 260 
Errores de conduoci6n ( conducir demaaia-
do apriaa o despacio) 10 255 
Liapiar, engrasar, ajustar o re~arar e-
quipo a6vil con carga el4otrica o preau
rizado 
Uao de equipo in•eguro u obviaaente in
aeguro 
Uao !&apropiado de equipo 
No uear accesorios peraonalea aeguroa 
( usar tacones altoa, ca~ellera euelta, 
aangaa largc•, ropa floja) 
Hacer inoperantea loa dispositivo• de 
seguridad( desconectar o re•over dia
poai tivoa de seguridad) 
Varios de frecuencia •enor 

Fuente: Lega•pi V, Juan A., p, 31. 

4 905 

2 920 
l 812 

1 336 

872 
l 529 

Relativu 

100.0 

21.4 

20.1 

5.0 

4.6 

2.3 

l.l 

0.7 
0.4 

0.3 

0.2 
0.4 
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3.2 Análisis y conclusiones. 

Del análisis de los cuadros anteriores se desprenden las 

siguientes conclusioneas 

1.- La tasa de incidencia de los riesgos de trabajo -

aument6 de 9,5 en 1963 a 12 en 1976. Este hecho es significa

tivo ya que indica que las medidas recomendadas por las ins

tituciones de salud y del trabajo, o no se llevan a cabo y/o 

son insuficientes frente a la nocividad de los procesos de -

trabajo y la precariedad de las condiciones de vida de los -

trabajadores, 

Si bien es cierto que durante el periodo 1972-1976 del -

total de los riesgos de trabajo el porcentaje de accidentes 

present6 una ligera disminución, los accidentes en trayecto y 

las enfermedades de trabajo aumentaron. No obstante, hay que 

tomar en cuenta que el número de casos de enfermedades pro

fesional es así como el tipo de entidades nosol6gicas repre

sentan una proporci6n muy pequeña que no se apega a la rea

lidad si consideramos las condiciones de vida y de trabajo -

que privan para la mayoría de loa trabajadores de nuestro -

país. Por otra parte, desde 1963 sólo aparecen aproximadamen-

te 10 tipos de enfermedades profesionales en contraste con -

las 161 que la Ley Federal del Trabajo reconoce. Esto Último 

se debe a que loe empresarios se niegan a reconocer numero-

sas enfermedades de trabajo originadas durante el proceso pro

ductivo o como consecuencia de 'l - en esta actitud coadyuvan

tanto loa mddicos de las empresas y de las instituciones de sa -

lud, así como los líderes sindicales - ya que de ser así afee--
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tar!an el monto de eus gananoi~s. 

Es olaro cdmo las eetad!eticas del IMSS reflejan una rea-

lidad a6lo parcialmente, esta parcialidad ea aún mey'or respec

to a loe riesgos de trabajo en general ai consideramos que no 

todos loa empresarios dan aviso a las autoridades del IMSS ni 

de la Secretaría del frabajo acerca de loe riesgos que ocu

rren, adem¿e, aunque las estadísticas mencionadae se retieren 

a trabajadores permanentes y eventuales, es un heoho conocido 

que un importante número de trabajadores eventuales caraoen de 

dereohos sindicales y no se hallan inscritos en el IMSS. 

2.- El promedio de días de incapacidad temporal regietr6 

un aumento de 14.5 en 1963 a 19 en 1976; el número de d!ae de 

incapacidad aumenta de acuerdo a la gravedad de las lesiones. 

Sin emiargo, para las autoridades del IMSS este hecho tiene -

importancia solamente desde el punto de vista produotivo-em -

presarial1 

En lo que respecta a los casos de incapacidad temporal -
para el trabajo, para 1976, estos motivaron m4a de 8 mi
llones de d!as de trabajo perdidos, lo que traduce ya no 
e6lo el daf'lo sufrido por el trabajo, sino loe altos pre
juicios econ6micoe que tienen las empresas, solamente en 
un rengl.&n, la euepensi6n temporal de las actividades de 
los trabajadores lesionados, sin mencionar otros ya co
nocidos por todos ustedes y que nos lleva a meditar, qu' 
estamos haciendo en favor de su disminuci6n. (l) 

(1) Legaspi Velaeco, Juan A., "Loe riesgos de trabajo 1972-
1976" en Lecturas en materia de seguridad social. Ries
gos de traitajo., xdxioo, IMSS, 1980, p. 2 •• 
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J.- Loa riesgos de trabajo afectaron en eu mayoría al -

sector obrero de loe trabajadores, eoire todo .a loa que pre

sentaron una edad entre 17 y 32 aHoe y particularmente a a

quellos con menores ingresos y con menor antig(iedad en la ac

tividad que desempeHalJan. 

4.- De los agentes que produjeron las lesiones al produ

cirse loe accidentes de trabajo, el porcentaje ~e alto co

rrespondi6 a los artículos metálicoe, le sisuieron las super

ficies de trabajo; el tercer lugar lo representaron las m4 ~ 
quinas, el cuarto las herramientas de mano y el quinto, loe -

vehículos. Es decir, el 62.7 ~ do los agentes de riesgo eet' 

conformado por aaquinaria, instrumentos y objetos de trabajo 

y el propio ambiente laboral. Estos datos nos confirman dos -

cuestiones ya mencionadas anteriormente1 el sector oirero de 

loe trabajadores ea el más etectado por loe riesgos laiorales 

originados por las condiciones insalubres y rieegosas en que 

ee desempef:ia el trabajo. 

5.- Para la medicina ocupacional, las causas atribuibles 

a loe riesgos de trabajo son fundamentalmente dos, ya sea al 

trabajador o a las condiciones de higiene y seguridad del cen

tro de trabajos 

l) Acto inseguros conocido como la Violaci6n a un proce

dimiento que ha sido aceptado como seguro ( arrancar m'quinaa 

sin autorizaci6n, sin conocimiento o a velocidades no autori

zadasJ bloquear los dispositivos de eeg1.1ridadJ jusar, no usar-
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el equipo de protección pereonal, etq.). 

2.- Condición ineegura1 se refiero al eetado que guarda 

la maquinaria, equipo, materiales e inetalaoionee del centro 

de trabajo al ocurrir el aocidente. 

Del total de accidentes de trabajo, las causas que los 

originaron fueron, de acuerdo a las estadísticas del IMSS s 

lo.- La conjugación entre el acto inseguro y la condi

ci6n insegura. 

20.- Por condición insegura. 

Jo.- Por acto inseguro. 

Si establecemos una comparaci6n entre las cifras de -

1971 y 1976, observamos que loe accidentes originados por -

acto inseguro tienden a disminuir, mientras que loe origina

dos por la conjugación entre ambas caueae tienden a aumentar. 

Betas cifras evidenéian que tanto loe empresarios como las -

inetitucionee de salud y del trabajo reeponeabilizan por -

igual a trabajadores y empresarios, lo cual es equívoco 1 -

más bien denota una poeici6n de olaee si partimos del hecho 

de que es el empresario quien decide la organizaoi6n del pro

ceso de trabajo así como el precio de la fuerza de trabajo y 

la forma en que la ha de consumir. 
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CAPITULO 4 

LOS RIESGOS DE TRABAJO EN LOS OBREROS DB LA 

INDUSTRIA MANUPAGTORERA MEXICANA, 1977-1981. 

4.l Nota metodol6gica. 

107 

En el preeente capítulo pretendemos una sproximaci6n al 

conocimiento de loe rieegoe de traba~o y algunas de aus cau

sas a loe que ee han debido enfrentar miles de trabajadores 

de la industria manufacturera mexicana durante el periodo -

1977-1961. 

Cabe aclarar que el conocimiento máe exacto de eeta pro

blemática lo proporcionaría una inveetigaci6n m4e completa -

que incluyera estudios de caso en diversas empresas de aeta 

industria. Por ahora, intentaremos solamente un acercamiento 

a trav~e de las denuncias vertidaa por loe trabajadores me

diante eue organizaciones eindicalea ente las autoridades -

del trabajo. Este m'todo implica algunas limitacionee ~a que 

hace abetraoci6n de una aerie de elamentoe como son 1 tipos de 

proceso de trabajo, erado de organizaci6n sindical, condicio

nes de vida de loe trabajadores, etc. Peae a todo, coneidera

moe que dicho m&todo permite la verif1oaoi6n de las principa

les consideraciones mencionadas en los Gapítuloe anteriores. 

Loe reeultadoe que m4e adelante se exponen fueron o~te

nidoe de una muestra oonetituida por 322 expedientes registra-
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dos en la Junta Pederal de Conciliaoi6n y Arbitraje de la Se

cretaría del Trabajo y Previsión Social, en los que loa sin

dicatos den1andantee empla1aron a huelga por violaoionee al -

Contrato Coleotivo de Trabajo relativas a las cláueulas sobre 

seguridad e higiene que deben de observar loe centros de tra

bajo. Dicha muestra ee obtuvo a partir de la reviei6n de -

aproximadamente 25 000 expedientes correspondientes al pe

riodo 1977-1981, que ae refieren a emplazamientos a huelga por 

violaciones al Contrato Colectivo de trabajo, por roviei6n del 

mismo, y por revisión de ealarioe. Para nuestros objetivos, -

aeleocionamoe dnioamente loe emplazamientos por violaciones -

al Contrato Colectivo de Trabajo relacionadas con el tema que 

nos ocupa. 

4.2 Claeificaci6n y anill.ieis de las demandas por mejo

res oondioionee de salud y de trabajo a partir de 

la muestra elegida. 

Loe trabajadores a los que ee refiere la mueetra mencio

nada pertenecen a las ramas de la industria de transformaci6n 

del cuadro No. l. 
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Cuadro Ne. l 

INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA 

El\'!PLAZAMIENTtS SEGUN RAMA INDUSTRIAL 

1977-1981 

Rua induatrial 

Industria alimenticia 

Industria minero-metaldrgica 

Industria textil 

Industria qu!aico-fa:rmacéutica 

Industria aut•Jaotriz 

IndustriQ del ceaento, cal y 

yeso 

Industria hulera 

Indu&tria petroquíaioa 

Induatria de la •adera 

Induetria de ••quinaria, acce

eori os y aaterial el,ctrico 

Industria del papel 

Induetriw del talaco 

TOTAL; 

Nt. •e 
eaplu:a•iento• 

83 

80 

51 

47 
20 

15 
7 

6 

5 

5 

2 

1 

322 

25.77 

24.88 

15.83 

14.59 

6.21 

4.65 

2.11 

l.86 

l.55 

1.55 

0.62 

0.3l! 

100.00 
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Loa resultados acerca de las condiciones de trabajo y de 

salud y las causas que lee determinan giran en torno a las si

guientes variables1 el tipo de demandas planteadas; la oonfe

deraoi6n sindical y la rama industrial a que corresponden los 

sindicatos emplazantee. 

La importancia de las demandas por mejores condiciones 

de salud y de trabajo ee clasificaron de acuerdo a eu inci

dencia en el proceso de trabajo. Consideramos necesario es

tablecer esta clasificaci6n con el objeto de conocer el nivel 

de conciencia de los trabajadores acerca de loe factores in

salubres que inciden cuantitativa y cualitativamente eoire la 

salud. Las diversas demandas que aparecen en dicha clasifica. 

oi6n son las que loo mismos tral&ajadoree plantearon, mismas -

que nosotros procedimos a diferenciar en funci6n de su inci

dencia o no en la traneformaoi6n del proceso productivo. 

Veamos ahora en qu6 consisten cada una de ellas, qu' -

importancia leo asignan tanto loe trabajadores como loe empre

sarios y cuál ha sido la respuesta de estos Últimos. 

El conjunto de demandas planteadas por los 322 sindica

tos emplazantee se expresaron en t6rminoe relativos como lo 

muestra.el siguiente cuadro 1 
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De acuerdo a la confederaci6n eindical, loe eindicatoa 

emplazante• pertenecen a laa eiguienteas 

Cuadrf) No. 2 

INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA 

h'MPLAZAMIENTOS SEGUN CONFF.DERACION SINDICAL 

1977-1981 

Confederaci6n dndi.cal 

1,- C.T.M. (Confederaci6n de 
trabajadores de M~xico) 
2.- C.R.O.C.(ConfederRci6n Re
volucionaria de Oareroe y CIUl
Jeainoa) 
J.- Sindicato• Independiente• 
4.- C.o.H. (confederac16n oire
ra Revolucionaria) 
5.- C.R.O.M.(Confederaci6n Re
gional Oarera Mexicana) 
6.- C.T.C.(Confederaci6n de -
Traiajadores y Caapeaino•) 
7.- c.o.M.(Confederaci6n Oire
ra Mexicana) 
8.- B.R.A.S.O.(Bloque Revolu
cionario de Asociaciones Sin
dicalea Oareraa) 
9.- F.S.I.N.L.(Federaci6n de 
Sindicatos Independientea de 
Nuevo Le6n) 
10.- F.A.O.(Federaci6n de A
grupacroñea OPreraa) 
11.- C.G.T.(Confederaci6n Ge
neral"Ci"i""Trabajad~re•) 
12.- C.R.T.(Confederaci6n Re
volucionaria de Trabajadore•) 
13.- J.t.Q. (Federaci6n de -
Traiaji(i'O'Tea de la Induatria 
Química) 
14.- S.R.A.( Sindicato• Revo
lucioñari'Oa Aut6no•oe) 
TOTAL 1 

fto. 

216 

35 
15 

13 

12 

6 

5 

5 

4 

l 

l 

l 
322 

67.08 

10.86 
4.65 

4.03 

3.72 

1.86 

l.55 

1.55 

1.24 

l.24 

l.24 

0.31 

O.)l 

0.31 
100.00 
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4.2.l Importancia de las demandas o~reras por la salud 

de acuerdo a su incidencia en el proceso de tra

bajo. 

Dentro de las demandas que no inciden sobre el proceso 

de trabajo se efectu6 una eubclaeificaci6n en tanto que -

aqu~llas pueden ser de proteoci6n individual o de protecci6n 

colectiva, lo que tiene implioacionee respecto a su ou.mpli

miento. ( l) 

Si bien en un sentido amplio todas las demandas son de 

carácter colectivo en tanto que se negocian contractualmente 

( lo que implica su generalizaci6n a todos los trabajadores -

protegidos por el Contrato Colectivo de Trabajo ), a lo que -

nosotros nos referimos con esta conceptualizaci6n en un sen

tido estricto es a lo siguiente. Las demandas de protecci6n -

indiv~dual ( referentes a uniformes y equipo de protecci6n 

personal ) son planteadas por loe trabajadores dependiendo del 

tipo de proceso de trabajo de cada departamento o de algunas 

tareas espeo!ficae dentro de ese departamento. Es decir, la -

inoorporaci6b de estaa demandas al Contrato Colectivo de Tra

bajo, dependerá del poder de argumentaci6n del (os) trabaja

dor (es) de un área, departamento o seoci6n específica dentro 

de la fábrica. 

(1) Pese a que las demandas que inciden sobre el proceso de -
trabajo tambi6n se pueden subclasificar de igual manera, 
no procedimos a ello debido a que este tipo de demandas 
ya de por sí eienifican mayores obstáculos para su cum
plimiento independientemente de su carácter individual o 
colectivo. 
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En r.ambio, las demandas de proteooi6n colectiva son to

das aquellas que se consideran como necesarias para todos loe 

trabajadores independientemente del departamento, área o -

eecci6n de la fábrica a que pertenezcan,( V~é.nse loa cuadros 

3 y 4 ) • 

Las demandas de protecci6n individual - peee a que son 

las máe baratas para el capital - representan grandes difi

cultades para hacerlas cumplir e inclusive pera argumentar 

la necesidad de ellas en la medida en que loe trabajadores 

que las requieren tienen que 11 convencer" a la representación 

patronal, lo que constituye una labor difícil para loe oire

ros ya que las tareas que para estos resultan insalubres y/o 

riesgosaa, para la patronal no lo son. 

Ee de este modo como nos podemos explicar el que las de

mandas de carácter individual representaron el 30,50 ~ en -

contraste con el 47.77 ~de las de protecoi6n colectiva. Con

sideramos que estas Últimas aparecen en mayor proporción y la 

exigencia de su cumplimiento ea relativamente más fácil de lo

gi•ar debido a que involucran al total do loe trabajadores de 

una empresa y porque, al mismo tiempo, tales dem8lldae se ha

llan eepeoifioadas claramente en la Ley Federal del TraDajo y 

en el Reglamento General de Seguridad e Higiene deJ. Trabajo, 

independient•••nte del tipo de prooeao do traba~o. 

Por otra parte, establecimos las relaciones entre tipo de 

demandae/oonfederaci6n sindical, oonfederaci6n sindical/tipo 

de demandas y tipo de demandas/rama industrial. A trav6e de -
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Cuadro No. ) 

INDUSTRIA MANU1'ACTTJRRRA MEXI<lANA 
CLASilfICACION SEGUN TIPO DJ:: fü;MANDAS 

1977-1981 

I.- Deaandae que inciden aoare el proceso de trabajo 

Tipo de demandas 

Curaos de capacitaci6n y adieatraniento: 
Modificación y/o uso de instr1.111entou de 
trabajo y maquinaria: 
Condiciones am9ientales adecuadas: 
Heducci6n de la jornada de tra8ajo a 40 hora•: 
Reducción de la jornada ~' trabajo a 48 hora•: 
Foraación de las Co•ieiones Mixta• de Seguri
dad e Higiene : 

TOTAL: 

7.84 

6.84 
3.86 
0.12 
0.37 

2.61 

II.- Demandas que no inciden en el proce•o de tralajo: 

Equipo de protección y seguridad (guantea, 
mascarillas, caacoa y otros): 
Unifol"llles apropiadou para desempeñar el 
trai>ajo: 
Horario para ingerir aliaentoe y/o para 
baftarae1 
Instaleción de comedores, ~aíloe, vestido
res, casilleros, lava9oa y eanitarioa: 
Instalación de 9otiquinea: 
Afiliaci6n en el IMSS1 
Abastecimiento de agua potalle: 
Reconoci•iento de enfermedadea profesioDa
lea y el pago que ocasionen en caaos de in
capacidad : 
Realizaci6n de exaaene• aédicoe peri6dicoes 
Pago de loe tresprineros d!as de incapaci
dad por enferaedadee generaleas 
Pago de los tres ~riaeroa df aa de incapaci
dad por enfermedades profeeionaleas 
Afiliaci6n en el IMSS y pago de incapaci
dades a loe trabajadorea eventualeas 

TOTAL: 

17.43 

2.61 

14.31 
8.09 
8.09 
4.60 

3.86 
2.36 

1.86 

1.12 

0.87 

78.27 
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Cuadro No. 4 
INDUSTRIA MANU1ACTUH&1tA MEXICANA 

DEMANDAS QU~ NO INC:IDBN EN EL PROCESO DF: TRABAJO 
SEGUN CARACTER INDIVIDUAL O COLECTIVO. 

1977-1981 

lI.- De•andae que no inciden en el proceeo de traiajos 

A) De carácter individual 

Equipo de protecci6n y eeguridad1 
Unifol'll••s 

TOTAL: 

B) De carácter colectivo 

Horario para ingerir ali~entos y/o para
iaiíaraes 
Instalaci6n de comedoree, iaños, vesti
dores, lavamoa, y aanitarios1 
Inatalaci6n de botiquinea1 
Afiliaci6n en el IMSS: 
Abastecimiento de agua potablos 
Reconociaiento de enfermedades profesio
nales y el pago que ocaaionen en caeos -
de incapacidad: 
Realizaci6n de examenea m~dicoa peri6di
cos1 
Pago de loe trea primero• díaa de inca
pacidad por enferaedodea generaleg1 
Pago de loe trea primeros d!as de inca
pacidad por enferaedadea profeaionalee1 
Afiliaci6n en el IMSS y pago de incapa
cidades a loe trabajadores eventualeas 

TOTAL: 

13.07 
17.43 

30.50 

2.61 

14.31 
8.09 
a.09 
4.60 

3.86 

2.)6 

1.86 

1.12 

o.87 

47.77 
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estas relaciones tratemos de ver qu6 tipo de demandas enfati

zan más loe trabajadores dependiendo de la rama industrial y 

la confederaci6n sindical a que pertenezcan. ( V'anee loe -

cuadros 5, 6 y 7 ). 

El primer tipo de demandas, es decir, las que no inciden 

en el proceso de trabajo, tienden a proteger al trabajador de 

las condiciones insalubres y rieegosae gue emanan del proceao 

productivo, pero de ninguna manera a la modificaoi6n de 'ate. 

As{ por ejemplo, el ueo del uniforme y de la mascarilla en un 

ambiente en donde predominan altas temperaturas aumentan la -

fatiga del obrero obligándolo a desecharlos. Ello agrava eu -

eituaoi6n ya que 

••• se oae en la alusi6n sibilina a la dietraoci6n como -
causa principal del accidente ( con tal excusa se quisie
ra poner una piedra sobre la violaci6n constante, coti
diana, de las más básicas normas de prevenoi6n ); todo -
esto, a la luz de la realidad, aparece como la cínica -
maniobra de quien oe interese más en la ganancia que en -
la salud y en la integridad física del o~rero. (2) 

De aquí que loe empresarios adjudiquen más las causae de 

riesgo laboral a la indisciplina del obrero respecto a las re

glas de seguridad e higiene que a la inexistencia de ¿etas. 

Tales medida~, que podemoe considerar deben eer las míllimas -

existentes, son evadidas por un gran nrunero de empresarios. 

(2) Bicchi, Renzo, La muerte o9rera,M,xico, Bd. Nueva Imagen, 
1981, p. 65. 
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Cuar:ro No. 5 

INDllSTHI A MANUFACTURERA MEXICANA 

DI ~3THIBllCION DE LAS DEMANDAS SEGUN 

CONPEJJERACION SINDICAL ( +) 

I.- DeMandaa que no inciden en 

el proceso de trabajos 

II.- De•anda• que inciden en 

el proce•o de tra9ajo1 

1977-1981 

A) 

B) 

35.40 

43.77 

20.81 

TOTALs 100.00 

(+) Porcentajee referentes al conjunto de laa confederacio

nes sindicalea. 



confederaci6n sindical 

C.T.M. 

c.R.o.c. 
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Cuadro No. 6 

INDUSTRIA MANlJFACTUHERA r~EXICANA 
CONFEDERACION SINDICAL/TIPO DI\ DEMANDAS 

1977-1981 

Ti'o de deaandaa 

I II 

A B 

75.27 12.00 65.42 

5.49 9.77 7.47 

SINDICATOS INDEPENDIENTES 4.39 4.00 8.41 

e.o.a. 4.39 4.44 1.86 

C.R.O.M. 2.19 4.00 5.60 

0.T.C. o.88 3.73 

F.S.I.N.L. l.09 0.88 3.73 

B.R.A.s.o. 2.74 

F.A.O. 0.54 0.88 0.93 

C.G.T. 1.09 0.44 0.93 

C.R.T. 0.54 0.44 

F.T.Q. 0.93 

c.o.M. 1.09 1.77 

S.R.A. 0.54 

-· _.._ ...... 
TOTAL; 100.00 100.00 100.00 
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Cuadro No. 7 

INDUSTRIA MANUFACTURERA MRJCICANA 
TIPO DE UEMANDAS/RAMA INDUSTRIAL 

1977-1981 

Raaa industrial Ti!O de de•anda• To*al 
Induetrias I II 

-JI; 

A B 

'!> 

Ali•enticia 41.40 40.62 17.96 100.0 

Minero-aetalúrgica 39.13 43.47 17.39 100.0 

Textil 30.55 54.16 15.27 100.0 

QuÍ•ico-fal'llaC~Qtica 33.00 45.00 20.00 100.0 

Automotriz 19.51 34.14 46.34 ioo.o 
Del ce:aento, cal y yeeo 40.00 28.00 32.00 100.0 
Petroquíaica 25.00 50.00 25.00 100.0 

Hulera 40.00 40.00 20.00 100,0 

De la aadera 42.85 57.14 100,0 

De •aquinaria, acceao-

rioa y material e He-

trie o 25.00 41.60 33.30 lOO.O 
Del :papel 50.00 50,00 100.0 
Del tabaco 100.00 100.0 
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Las cifras obtenidas son considerables ei tomamos en cuenta 

que, bajo el supuesto de que todos los empresarios oumplie

ran con estas m!nimae medidas, lo m~e que podr!an asegurar -

ser!a una relativa dieminuci6n de la gravedad de loe riesgos 

ocuiridoe, pero no la eliminaci6n de sue oaueae. La maquina

ria y laa instalaciones en malas condiciones producen enfer

medades y accidentes contra loe cuales ningÚn uniforme o equi

po de protecc16n personal aon Útiles. Aún as!, tales medidas 

son llevadas a un regateo interminable por parte de las empre

sas y de tener alguna eoluci6n favorablü para loe traltajado

res, en su mayoría ee sustituyen por al pago ( "en reparaci6n 

de loe dBaoe causados" ) de una suma entregada al sindicato -

considerada como eu equivalente ( ol precio del uniforme, del 

casco, eto. ). 

Dentro de eete tipo de demandae, existen algunas de su

ma importancia en cuanto a eu repercuei6n eo-re las condioio

nes de salud de loe trabajadores. Podemos afirmar que su ine

xietenoia asrava los riesgos a loe que loe obreros se hallan -

expuestos, por ejemplo, la falta de agua potable obliga a loe 

trabajadores a ingerir el agua contaminada utilizada para el 

funoionamiento de la fábrica. (3). La evaei6n del pago de in

capacidades por enfermedades profesionales origina que el tra

bajador tenga que costear la atenci6n a&dioa necesaria. (4) 

(3) Como lo demuestra el caso de los o&reroe que laboran en la 
empresa hulera HULVA, quienes en 1977 denunciaron ques "e~ 
lo hay agua de cisterna para tomar, el agua purificada ee
uea solamente para los procesos químicos, el baflo se efec
túa con agua sucia ••• " 

(4) Loe trabajadores de la empresa metalárgtca LUCBS, afilia-
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La inexistencia de comedores ( o simplemente de un lugar hi

giihiioo para tomar loe alimentos ), lleva a que el trabajador 

permanezca en ayuno durante la jornada de trabajo, o bien, a 

que la Única forma de tomarlos s9a " a pie de máquina ".(5). 

Otro problema tambi~n importante, ee el hecho de que los m'

dioos que la empresa elige determinen con criterios producti

vo-empresariales si un accidente o una enfermedad amerita in

capacidad o si el trabajador debe continuar laborando. (6). 

Este tipo de medidas son las que más exigen loe trabajadores 

que se cwnplan; dentro del total de sindicatos emplazantes el 

78.27 % se refiri6 a 6stas. Además, dada la importancia que -

representan se plantean a niveles más altos de monetizaci6n • 

••• dos a la c.r.M., denunciaron en 1979 que la empresa ee ha 
negado a afiliar a todos loe trabajadores en el IMSS, -
" causando graves de.f'loe en la economía de los raqu!ticoe -
salarios de los trabajadores, pues áetoe tienen que cubrir 
el pago de s~e propias enfermedades". 

(5) Cuando loe trabajadores de la empresa textil HILMEX deman
daron el pago adeudado de 600 mil pesoe por concepto de -
los treinta minutos para tomar loe alimentos, la empresa -
se justific6 argumentando la existencia da un convenio con 
loe representantes sindicales aceroa del modo de compensar 
ese tiempo, es decir, " incrementando la raya en 3 "' go
zando los trabajadores de ingerir sus alimentos conforme a 
usos y costumbres, o sea, a pie de máquina" • 

(6) En este sentido loe obreros minero-metalúrgicos de la em
presa NEGOCIACION MINERA SANTA MARIA DB LA PAZ Y ANEXAS, 
denunciaron que1 11 Los trabajadores eventuales pueden aer
aoeptados ei en el examen m¿dico presentan una cifra no -
mayor del 15 ~ de fibroeis o silicosis y que no tengan más 
de ouatro faltas en treinta días". 
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Las demandas que inciden sobre el proceso de trabajo son 

las de mayor importancia en la medida en que tocan el nervio 

de la organizaoi6n oapitalieta del trabajo y por tanto, en la 

luoha por eu oetenoi6n, enfrentan directamente a las dos cla

!!!• En tanto que una eoluci6n favorable para loe tra8ajadoree 

obstaculiza la valorinaci6n del capital, eetaa demandas son -

en la mayoría de loe caeos anuladas tanto por la patronal co

mo por las autoridades del trabajo; a lo sumo, se consideran 

reeueltao junto a un aumento en el salario. Tambi~n estaa de

mandas se resuelven mediante la monetizaci6n, ya eoa porque -

loe miemos sindicatos lo demandan en esos tárminoa, o bien, -

porque constituye la dnioa forma de cumplimiento que la em

presa propone. Representaron, dentro del total de las deman

das, el 21.64 ~. Creemos qua la menor importancia que se lee -

asigna a eete tipo de demandas obedeoe a doe cueetionesa l) es 

el tipo de medidas ante las oualea loe empresarios ee muestran 

m'e reticentes ya que implican un alto costo que atenta contra 

sus ganancias, y 2) lo anterior se combina con un nivel de -

conciencia de loe tTabajadores ineorito en el economicismo -

traducido en una tendencia a la monetizaci6n de loe riesgos de 

trabajo. A este último aspecto han contri-.U.ido tanto la bllro

craoia sindical incapaz de llevar hasta sus Últimae consecuen

cias las reivindicaciones de loe trabajadores, como la ooncep

ci&n que los propios obreros tienen del rieego laboral s un -

accidente o una enfermedad se consideran como tales ~i se per

ciben los síntomas inmediatamente, por tanto, el deterioro -

psioof!eico que produce el proceso de trabajo a mediano o lar

go plazo no es atribuible a las condiciones de trabajo. Inte-
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riorizando lae caueae "naturales" que el Modelo M'dico atri

buye a loe rieegoa de trabajo, loe trabajadores han conside

rado a ~atoe como una especie de fatalidad que se ve reforza

da mediante la actitud empresarial que atribuye loa rieegoe -

de trabajo a la distracción del obrero, o al incumplimiento -

de las normas de seguridad e higiene. 

Ante la crisis actual,caracterizada por una creciente -

p'rdida de la capacidad adquisitiva del salario, por la agu

dización del desempleo y por la existencia de un gigantesco -

ej~rcito industrial de reserva listo a reemplazar a todos a

quellos trabajadores que se rebelen contra la explotaci6n, las 

demandas por mejores condiciones de salud en el trabajo - so

bre todo de lee que inciden en el proceso de trabajo - se mini

mizan aún más. 

Cabe aclarar que, respecto a las demandas que inciden en 

el proceso de trabajo, efectivamente serían así si se las con

sidera en toda su significación. Por ejemplo, ei los cursos de 

capacitación y adiestramiento solamente se imparten como una -

forma de aumentar la productividad a trav's del conocimiento -

t~cnico parcial del proceso de trabajo, justamente conducirían 

a un aumento de la productividad pero persistirían loe efectos 

nooivoe de dicho proceso sobre la salud de los obreros. Tales 

cursos tendrían eficacia desde el punto de vieta de loe tra

bajadores si 'atoe participaran activamente conociendo lo riee

goeo o inealuire mediante el conocimiento t'cnico del proce

so de trabajo en eu totalidad y propusieran medidas tendientes 

a su transformaci6n o eliminaci6n. 

De igual manera, lae Comisiones Mixtas de Seguridad e Hi-
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giene incidirían en el proceso de trabajo s6lo ei los tra9a

jadoree participaran active.mente en ellas haciendo cumplir -

las funciones que tienen asignadas, 

Otro ejemplo importante en este sentido ea el de la de

manda por le reducción de la jornada de trewejo. Tal medida 

sería favorable pera loe trabajadores ei ~atoa eetaDlecieran 

una serie de condiciones para llevarla a efecto impidiendo -

que loe empresarios mediante otros mecanismos la anularan, -

mecanismos oomo son la intensificaci6n del trabajo y la gene

ralizaci6n del trabajo a destajo, prinoipalmonte. 

A través de las cifras obtenidas, constatamos que es el 

sindicalismo oficial el que en mayor medida se orienta hacia 

las demandas que no inciden sobre el proceso de trabajo, -

mientras que son loe eindioatoe independientes loe que hacen 

prevalecer las demandas tendientes a la modifioaoi6n del pro

ceso productivo, loe trabajadores afiliados a estos últimos -

sindicatos pertenecen a las ramas industriales máe dinámicas 

como son lee induetriaa automotriz, bulera, qufmioo-farmac~u

tica y minero-metalúrgica. Sin embargo, como ya hab!amoa men

cionado, tambi~n estos eindioatoa recurren a la monetizaci6n 

de tales demandas lo cual nos lleva a pensar en que el poder 

de negociaoi6n con que cuentan lo encaminan en eete sentido. 

Dicha monetizaci6n consiste en demandar el pago en dinero co

mo reparaci6n por loa daffoa causados, o bien, demandando por 

ejemplo medio o un litro de leche o paetillae salinas pare. -

contrarrestar los efectos nocivos del trabajo - o eu equiva
lente en dinero -, respecto a esta Última forma de protecci6n~ 
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existen estudioa. efectuados por le Secretaría del Traltajo los 

cuales comprueban que 

••• no existen fármacos quo eviten le intoxiceoi6n ••• la 
leche y lae vitaminas que frecuentemente et administran
oon este objeto no tienen ningtln valor ••• (7) 

El autor de la cita anterior se refiere al plomo que pro

duce la enfermedad denominada eaturniemo; el plomo ee muy uti

lizado en la fabricacidn de acumuladores, cablee, figuree me

tálicas, colorantes, cerámica, plásticos, etc. en industrias 

como la automotriE, la hulera, la petroquímioa y otras. 

Entre las demandas que inciden en el proceso da trabajo, 

presentamos las que plantearon loe trabajadores de las siguien

tes empresass 

1.- De la empresa hulera UNIROYAL, afiliada a la C.T.M. t 

condiciones ambientales adecuadas, cursos de capacitación y -

adiestramiento, dotación de instrumentos de trabajo y maquina

ria adecuada y reducción de la jornada de tra~ajo a 48 horas 

ya que en esta empresa se laboran 56 horas a la semana. 

2.- De la empresa metalúrgica HERMANOS MARRUPO CETINA, -

afiliados a la C.T.M. 1 modificaciones en el uso de instrumen

tos de traba jo y maquinaria. 

(7) Rojas Piffa, Alejandro, " Saturnismo industrial " en El hom
bre y el trabajo, •'nito,. M .. Iia Pnw 11'4ioa.Xuicana, -
1976, p. 9. 
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3.- De la eapreaa metal~rgioa PUNDICIONBS Y MAQUINADOS 1 

curaos de capaoitaoi6n y adieetramiento y modificaciones en -

el uso de instrumentos y maquinaria. 

4.- De la empresa de productos qu!micoe SYNRBS, afilia

dos a la C.T.K. a modificaciones en el uso de instrumentos y 

maquinaria. 

5.- De la empresa metalárgioa MBVAIBX, afiliados a la -

O.T.M. 1 our1oa de oapaoitaoi6n y adiestramiento y modifica

ciones a loe instrumentos y maquinaria. 

6.- De la empresa automotri~ PORJAMBI, afiliados a un -

sindicato independiente 1 curaos de oapaoitaci6n y adiestra

miento y modificaciones a loe instrumentos y la maquinaria. 

7.- De la empresa automotriz BLBCTRIOA AUTOMOTRIZ, afilia

dos a la C.T.M. s cursos de capaoitaoi6n y adiestramiento y -

modificaciones a los instrumentos y la maquinaria. 

8.- De la empresa de productos alimenticios ACIITBS DR

MANf, afiliados a la o~·B;.o.o. 1 curaos de capacitaci6n y adies

tramiento y modificaciones en el uso de instrwaentos y maqui

naria. 

9.- De la empresa automotriz DINA, afiliados a un sindi

cato independiente 1 especificaron las anomalías en las con

diciones ambientales, de igual manera que con repecto a lae -
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condiciones riesgosae de la maquinaria, 

Adem4e 4• eetou oaeoe, noo parece importante mencionar 

algunos m'a que ei bien no eo refieren eepecífioarnente a lee 

demandas que inoiden sobre el proceso de trabajo e! conducen 

a una mayor oomprensi6n de lo nocivo que reeultan laa condi

aionee de trabajo 1 

l.- A los trabajadores de CELANESB MEXICANA, afiliados. a 

la O.T.M., se lee ha negado el derecho a disfrutar de loe -

treinta minutos para tomar los alimentos por lo que han teni

do que tomarlos a pie de máquina. 

2.- Loa trabajudoreo de una eaprtH do la industria azu

oarera, afiliados a la c.T.M., demfUlOeron que al personal del 

departamento de fundición se les incrementara eu salario en -

un 40 % por estar expuestos el polvo intenso de elementos quí

micos como son 1 arena s!lica de la bentonita, gases que des

prende el al'.Ufre, el hierro, el bronce y otros metales al fun

dirse a temperaturas hasta de l 100 y l 250 grados centígra

dos, y por exposici6n tambián a humedad constante. Aeimie1Do, 

demandaron que ee lee practicara un examen anual para deter

minar enfermedades como la tuberculosis, siderosis, dermatitis, 

reumatismo y conjuntivitier que se incrementaran loe salarios

del departamento de molinos por estar expuestos a una jornada

máe intensiva dellido al do.ble trabajo que origina la maquina

ria vetusta y en malas condiciones ( " a veces eoltre la marcha 

hay que cambiar piezas " )J que a los trabajadores que se en-
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contraran en malas condiciones de salud se les reaoomodara en 

trabajos compatibles con au capacidad física; que a la cuadri

lla de cargadores ae le diera un aoiresueldo por rebasar la -

cantidad de 2 940 bultos cargados diariamente; que se le pa

gara tiempo y medio al personal del departamento de Batey ya 
que loa tiros de laa chimeneas son muy cortos y el humo que -

esparce dafla su ealudf que a loe trabajadores que tengan que 

recoger fluxee o piezas de cobre ee lee pagara tiempo y medio, 

toda ve~ que al desempeflar estos trabajos absorben gaaes y -

polvos nocivos para la eaiuds y cien cl4ueulaa ª'ª· 

J.- A loe tra9ajadores de la empresa de productos quími

cos MAR KOPP DE MEXICO, afiliados a la C.T.M., demandaron que 

la empresa no proporciona todas las herramientas y útiles ne

cesarios n ••• y aún más, loe obliga a que ellos hagan repa

raci6n de dichas herramientas 11 • 

4.- A loe trabajadoras de la empresa BEBIDAS PUHIPIOADAS 

DE ACAPULCO, afiliados a la c.R.O.J., et lee niega, en parti

cular a loe eventuales del turno nocturno su afiliaci6n en el 

IMSS. 

5.- Los trabajadores de la empresa PUBIPICADORA DB AGUA 

PUREZA, afiliados a la C.T.M., ae lee niega a loe eventuales 

su afiliaci6n en el IMSS condicionándoles este derecho según 

su regularidad en el trabajo. 

6.- Los trabajadores de la empresa ACEITERA DKL NORTE, -
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afiliados a la C.T.M., solicitaron se les cu9riera el ealerio 

íntegro cuando por descompostura de la maquinaria no pueda -

laborarse o cuando por causas no de8idee e loe trabajadores -

dejen de laborar, siendo el pago para los trabajadores even

tuales, del 50 ~ del salario. 

1.- Loe trabajadores de la empresa LILI LEDY 9 demandaron 

que se mejoraran las herraaientae y loe m~todos de seguridad

para las mismas, que cesaran las represalias a loe trabajado

re1 que laboran en troquelado, que por el s6lo hecho de hacer 

uso de las instalaciones sanitarias ee lee quita de su puesto 

de traaajo y son ocupados como trabajadores generales en per

juicio de eu salario. 

8.- Loe trabajadores de le empresa metalúrgica DOMINICS, 

afiliados al B.R.A.s.o., demandaron que la empresa se he ne

gado a formar la Comisi6n Mixta de Seguridad e Higiene. 

9.- Loe trabajadores de la empresa bulera UNIROYAL, de

mandaron solución a la violaci6n de 65 cl,ueulas del Contrato 

Colectivo de Tralajo relativas a la seguridad e higiene, las 

que fundamentaron en 56 p4ginae dando a conocer las deficien

cias encontradas en cada uno de los departamentos, como son ' 

el tener que laborar so9re aceite en el pieo, operar manual

mente la maquinaria que normalmente debe funcionar automáti

camente, no ee paga la media hora destinada para tomar loe -

alimentos. ni la media hora para baftaree - a loe trabajadores 

que est~ en contacto con negro de humo y otrae materias colo

rantes - • 
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10.- Loe trabajadoras de la empresa de productos quími

cos KOLMAR DE MEXICO, afiliados a la C.T.I., denunciaron que1 

"la empresa hace laborar de eeie a ocho horas más de la jorna

da legal de ocho horas a la semana no cubriendo nunca el i~

porte de este trabajo 11 , loe extractores de polvo se encuen

tran en mal estado por lo que demandaron " un litro de leche 

diario a fin de preservar la salud de nuestros compafleroe "· 

11.- Los trabajadores de la empresa siderúrgica T.P. DE -

MEXICO, afiliados a la e.a.o.e., denunciaron que s " la empre

sa jamás ha tenido un vehículo apropiado para el traslado de -

los accidentados al IMSS, cuando ocurren accidentes no hay en 

quá trasladarlos " 

12.- Loe trabajadores de la empresa SILICB MBXICANA DB -

f>RIBN!E, delllandaron que la empresa no cumple con el periodo -

vacacional anual, no ee pagan lae horas extrae trabajadas y -

oeliga a loe trabajadoras a laoorar el día domingo con pago -

sencillo. 

13.- Los trabajadores de la empresa CELULOSA Y PAPEL DE 

MICHOACAN, denunciaron que " la empresa no ha cumplido con la 

dotaci6n suficiente de pastillas salinas para contrarrestar -

loe efeotoe de le.e al tes temperaturas 11 • 

14.- Loe tra~ajadoree de la emprell& bulera HULVA, denun

ciaron que " es asfixiante la temperatura en el tWiel de es

ponja y flock, pues no hay ventilación, el lavado de moldee -

con ácidos no tiene protecci6n, se les oBl.iga a lavarlos a al-
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tas temperaturas brinot'indolee el ácido en loe ojos ya que no 

cuentan con maecarilla protectora", 

15.- Loe trabajadores de INDUSTRIAS CONASUPO, afiliados a la 

C.T.K., denunciaron que no ee cumple con loe cuarenta minutos 

para tomar loa alimentos ni con la dotaci6n de herramientas y 

útiles de trabajo, se les obliga a loe traDa.jadoree a usar -

mascarillas, botas y cascos en forma colectiva. Tampoco exis

ten bebederos, be.ftos, comedor, ni botiquín en cada uno de loe 

departamentos. 

16 •. - Loe trabajadores de la empresa CEMENTOS DB GUADALA

JARA, afiliados a la O.T.M., denunciaron que no existe ineta

laci6n de eistena de reouperaoi6n y desalojamiento de polvo. 

17.- Los tral>ajadoree de la ompreea GERBER PRODUCTS, afi

liados a la C.T.M., denunoif.ron que s "a pesar de que loe -

trabajadores sufren accidentes de trabajo, por indicaoionee

del m&dico de la empresa no se lee envía al IMSS, no ee hace -

nada por evitar loe riesgos de trabajo cuando tan e6lo en el -

mee de agosto de 1980 se han originado 62 accidentes de traba-

jo ••• n • 

18.- Los trabajadores de la empresa CEMENTOS TOLT~A, afi

liados a la O.f.M., denunciaron que 1 "los jetes olDligan e -

los trabajadores a desarrollar sue actividades en temperaturas 

que exceden a las marcadas ••• ae exige el pago de tres millo• 

nea por loe trabajadores que han estado laborando en altee tem

peraturas y en condiciones de inealullridad e inseguridad " • 
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19.- Los traba~adorea de la empresa ASBESTOS DB MBXICO, 

afiliados a la c.T.M., denunciaron que a loe trabajadores 

eventuales no se lee proporciona uniforme ni equipo de pro

tecci6n. 

20.- Loe trabajadoree de la 81Zlpreea VINELAND LABORATO

RIES, denunciaron que el trabajo en el almao&n se efeotda en 

condiciones insalubres, aspirando elementos t6xicos como el -

metanol, fenol, formol, eto. por la inexietenoia de loe ex

tractores neoeearioe; además, en ol departamento de llenado -

se lee obliga a las trabajadoras en estado de gravidem a 4e
sempef1ar eue laboree totalmente do pie. 

21.- Loe trabajadores de la empresa CEMENTOS fOLT~A, de~ 

nunoiaron que las cuadrillas de mecánicos ee encuentran en -

condiciones insalubres inhumanas, en la cuadrilla de hornos -

loa trabajadores ee encuentran en el área de calcinaci6n don

mayordomo e ingeniero autorizaron a loe trabajadores la cons

truoci6n de un implemento para su protecci6n el cual tuvo que 

ser destruido por orden del gerente~ en el departamento de -

molinos, ee trabaja recibiendo cantidades abundantes de polvo 

así como un alto grado de ruido y bajo las inolemenoiae del -

tiempo, demandaron tambi'n el pago de incapacidades a los tra

bajadores con eiliooaia adquirida. 

Estas denuncies son a6lo una parte de lea registradas en 

la muestra mencionada. Sin embargo, revelan las condiciones -

de trabajo rieegoeae e insalubres a las que tienen que suje--
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tarea una gran cantidad de trabajadores de la industrie ma

nufacturera. Esta situaci6n nos remite a la descripción que 

K. Marx hiciera respecto al trabajo fabril en el siglo XIX 1 

Aquí, e6lo aludiremos ligeramente a las condioionee ma
teriales D&jo lae cuales Be ejecuta el trabajo en las -
f4bricaa. Todos los oentidoe ea sienten perturbados por 
la elevaoi6n artificial de la temperatura, por la atm6a
fera cargada de desperdicios de material, por el ruido -
ensordecedor, etc. Y no hablemos del peligro que supone 
tener que trabajar y circular entre la maquinaria apre
tujada, que produce eue partee industriales do batalla -
con la periodicidad de las estaciones. La tendencia a -
economizar loe medios sociales de produoci6n, tendencia 
que bajo el sistema fabril madura como planta de eetufa,
se convierte, en manos del capital, en un saqueo siste
mático contra las'condicionee de vida del obrero durante 
el trabajo, en un robo organizado da espacio, de luz, de 
aire y de medios personales de protocoi6n contra loe pro
cesos de producoi6n malsanos o inealu~res, y no hablemos 
de loe aparatos o instalaciones para comodidad del obre
ro. ¿ Tiene o no raz6n 1ourier cuando llama a las fábri
cas ' preeidion atenuados • ? (8) 

ne los caeos referidos ea desprenden las siguientes con

clusiones a las cuales pretendemos dar una explicaci6n de -
fondo s 

Como ya mencionamos anteriormente, las demandas plantea

das por loe trabajadores aparecieron en el siguiente orden de 

importancia 

lo.- De carácter colectivo ( que no inciden en el preces~ 

(8) Marx, Karl, op. cit., p'gs. 352-353. 
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de trabajo). 

20.- De carácter individual ( que no inciden en el proce

so de trabajo). 

)o.- Que inciden en el proceso de trabajo. (+) 

Una explicaci~n primaria de lo anterior, ee refiere al -

hecho de que existe la tendencia del capital a fraccionar a la 

clase obrera a trav6s de la diviei6n técnica y eooial del tra

bajo, ea decir, mediante la parcelizaci6n de las tareas. Con

secuentemente, el trabajo específico de cada obrero reclama -

condiciones específicas de trabajo aeí como particulares me

didas de protecci6n. 

Si bien las medidas de protecci6n individual son las más 

baratas para el capital - y se podría creer que por esto son 

más fáciles de cumplir - el carácter parcial del obrero y de 

las tareas que ejecuta minimiza su poder para argumentar la -

necesidad de tales medidas. Pero por otra parte, existe tam

bién una tendencia a la unificaoi6n de la clase obrera ( el -

"obrero colectivo") que se manifiesta bajo dos f'ormae1 

(+) Cabe aclarar que los trabajadores pertenecientes a las or
ganizaciones sindicales oficiales ( C.!.M., C.R.O.M., --
0.R.o.c., eto.), pese al dominio que la buroo1"acia sindi
cal ejerce sobre ellos, han denunciado en forma nada dee
defiable las condiciones insalubres y riesgoeae en que la
boran, as! lo demuestran laa demandas que plantearon, par
ticularmente las que inciden en el proceso de trabajo que 
s6lo son ligeramente menores a lae demandas que no inciden 
en 61. 
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A) Objetivamente en la medida en que solamente el conjun

to de loe trabajos paroialee da lugar a la producción de mer

cancías. (9) 

B) Subjetivamente en la medida en que el nivel de con

ciencia ( en el que interviene la organizaoi6n sindical y/o 

partidaria) alcanzado por loe trabajadores acerca de au papel 

en la producci6n no como obrero parcial sino en tanto que cla

se obrera que entre otras cosas ee traduciría en el nivel de 

conciencia acerca de la nocividad del proceso capitalista de -

trabajo dentro y tuera de la fábrica para la clase en eu con

junto. 

Bn el caso de las demandas por la salud que estamos anali

zando, ea la fuerza del obrero colectivo en forma "objetiva" 

el factor explicativo de la prevalencia de las demandas de ca

rt1oter colectivo, es deoir, la carencia de este tipo de medi

das agrava las condiciones laborales del oonj1.U1to de obreros 

de una fábrica independientemente de la especificidad de sus. 

tareas. pero en este caso, ea posible que planteen la implan

taci6n de medidas colectivas a traváa de eu coheei6n. (10) 

(9) Para x. Marx el concepto de oooperaci6n capitalista -
implicas "• •• la eima:ltt1nea presencia espacial de loe
cooperantee y la contemporaneidad de ejecución de las 
distintas operaoionee, por las cuales loe individuos -
trabajan al miemo tiempo y uno junto al otro, reali
zando una integración recíproca "• ( Armando de Palma, 
" La diviei6n capitalista del trabajo en 111 oapital'
de Marx 11 , La diviei6n .aap1táiii1ta d•l trabajo, varios 
autores, Ouadernoa· de Pasado y Presente No. 32, M4xico, 
Ed. Siglo XXI, p. 5 ). 

(10) Simultaneidad y contemporaneidad son lae condiciones -
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Se puede afirmar que apenas ee vislumDra el surgimiento 

del " obrero colectivo " en sentido 11aubjetivo 11 roepaoto de .ee

ta problemática ye. que el ouestionamiento a la organizacicSn ca

pitalista del trabajo ha comenzado a aparecer as! eea en segun

do orden de importancia. 

Pinalmente y pese a que la realidad fabril es m's c9mple

ja de lo que demuestran loa caeos que heaoa seleccionado, estos 

Últimos verifican la argumentación de loa capítulos que prece

den. 

4.3 Incidencia de loe riesgos de trabajo por rama de -

actividad eoon6mioa. 

Solamente en el periodo 1977-1979, la tasa de incidencia de 

loe accidentes y lae enfermedades de trabajo BUeetra una tenden

cia creciente en varias re.mas induetrialee involucradas en nues

tra muestra. El incremento de la tasa de incidencia respecto a -

loe accidentes de trabajo en dioho periodo ea significativo, 

••• del trabajo social "••• ea decir, caracterizan la eo
cial1dad de la aoci6n de loe individuos ••• Además, -
la fuerza productiva desarrollada por el traiajo coa
binado ( es decir, el trabajo ejecutado por el oon~un
to de loe obreros cooperantes u obrero combinado) ee -
siempre mayor que la suma mecánica de las fuerzas de -
los ~rabajadorea individuales n ( Armando de Palma, op. 
oit., pf18e. 5 y 7 ). Desde el punto de vista de los tra
bajadores, el carácter social del trabajo, el "obrero -
combinado" , potencia eu poder para vencer la domina
ci6n del capital y poeib111ta·el planteamiento de me
didas de protección colectiva. ( A.s.o.). 
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tal aumento ee regietr6 para el 41.66 ~ de las ramae industria

les ( V~anse loa cuadros 8 y 9 ). En particular, la tasa de -

incidencia en la industria automotriz se duplic6 y en la in

dustria del tabaco ee quintuplic6. Las industrias del cemento, 

cal y yeso, del papel y petroquÍmica que son las demás ramas -

donde la tasa de incidencia aument6, no podrían mostrar una -

tendencia contraria ya que en estas industrias loe proceeoa de 

trabajo implican alto riesgo y se desarrollan en un am~iente -

totalmente insalubre, son procesos de trabajo en donde para -

disminuir la freouencia y la gravedad de loa accidentes y lae 

enfermedades se req~eriría de numerosas medidas de prevenci6n 

que por au costo no est~n dispuestos a efectuar loa eapreea-

rioe. Alin máa, para eliminar el car~cter nocivo de eetoe pro

cesos de trabajo, en algunos caeos hasta sería necesario sue

ti tuir la mayor parte de las inetalaoionea y de la maquinariaJ 

lo que obviamente está contra las ganancias de loe empreea-

rios. Estas industrias en donde aument6 la tasa de incidencia 

de loa accidentes de trabajo están catalogadas entre lae de -

máe alto riesgo (+) s 
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Inciuatriae1 Grado dt riesgo 

Del tallaco nr 
De la ••dera V 

Del papel IV 

QuÍ•ico- faraacéutica IV 

Petroquíaica V 

Re•pecto al increaento en la taaa de incidencia de las 

enfer•edades profesionales, ai llien este auaento involucra 

al 33 % de las raaaa industriales ( Véanse los cuadros 10 y 

11), este resultado ea dQdoeo ya que en industrias considera

das como de alto riesgo aparece una dismin~ci6n en la tasa 

de incidencia o inclusive no registran enfenaedadee labora

les. Loa grados de riesgo en tales industrias eon loa ai-

guientes r 

Induetriur 

Alimenticia 

Minero-metaldrgica 

Textil 

Autoaotriz 

Del ce•ento, cal y yeso 

Hulera 

lle aaquinaria, acceeorioe 

y ~aterial eléctrico 

Grado de riesgo 

I a IV 

V 

III 

III a V 

IV 

IV 

V 
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Tales oifraa no haoen mtls que demostrar el ocultaa1ento 

de las enfe:nnedadaa generada• durante el proceso productivo, 

con lo que a BU vez se confirma el hecho de que no todos loe -

empresarios dan aviso a las autoridades del trabajo ni a ~ae 

del IMSS acerca de loe riesgos oourridoe ni el DISS reconoce 

todas las enfermedades profesionales. 

Loa resultados que hemos expueato explioan en buena me

dida las condiciones de trabajo a las que ae hBllan sometidos 

miles de trabajadores de la industria manufacturera .mexicana. 

Cabe aclarar que dichos resultados e6lo se refieren a -

loe trabajadores afiliados a alguna organizaoi6n sindical y -

que además se encuentr11n afiliados en el DSS. Quedan fuera de 

registro eetad!etico entre otros, loe riesgos suf;idos por un 

importante m1mero de trabajadores bajo contrataci6n eveiitual 

carentes de derechos sindicales y demáu trabajadores no ase

gurados. (+) 

De cualquier forma, el Índice creciente de loe riesgos de 

trabajo registrados afio trae afio en las estadísticas del IMSS 

nos llevan a una sola conolusi6n 1 cada veg un número mayor de 

trabajadores si no enfermán mueren y viceversa. Ante el impe

rativo de una racionalidad social se impone la irracionalidad 

oapi talieta. 

(+) Como lo mencionamos al iniciar este capitulo, a esta 
realidad f~bril habría que agregar elementos de·aná
liaie como son 1 salario, horae extraordinarias, va
caciones, d!aa feetivoe, seguro de vida, condiciones 
de vida ( alimentaoi6n, edacaoi6n 1 vivienda) etc. 



Cuadro No. 8 
INDUSTRIA MANUFAC:TUREUA MEXICANA 

'l'A3A DE INCIDENCIA DE J,os RIESGOS DE TRABAJO 
ocmmrnos POH llAMA VE ACTIVIDAD ECONOMICA. 

1977 

A1:CIDEl\Tl~S DE TRABAJO 

RamQ de actividad 
e~on6mica 

Industrias 

Alimenticia 
Minero-metalúr-
gica 
Químico-fanaao~11-
tic a 
Textil 
Autoaotriz 
Cemento, cal y 
yuo 
Madera 
Hule 
Papel 
Petroqu:Caioa 
Maquinaria, acce-
eorios y aaterial 
el~ctrico 
Taiaco 

TOTAL 

Poblaci6n 
asegurada 
permanente 

283 000 

282 000 

178 000 
132 000 

50 000 

87 000 
39 000 
2~ 000 
32 000 
1 000 

149 000 
20 000 

1 277 000 

Accidentes 
de 

traiajo 

52 608 

58 590 

16 608 
20 078 
6 157 

12 939 
8 781 
3 562 
4 120 

134 

14 516 
260 

198 353 

140 

fasa (+) 
de 

incidencia 

18.58 

20.77 

9.33 
15.21 
12.31 

14.87 
22.51 
14.84 
12.87 
13.40 

9.74 
l.30 

15.53 

(+) Ta•a de incidencia= No. de accideat•• 100 Poilao16n a1egurada penaanente x 

.Puentes De,art .. ente de Eatadística de la Jefatura de Medici
na del Traiajo del IMSS. 



Cuadro No. 9 
INDUSTRIA MANUFACTUHERA i''KX'.ICANA 

'!'ASA DI:: INCIDHNCIA D~ LOS RIRSGO:; DE TRABAJO 
OCURRIDOS POI< RAMA DE AC!TIVIDAD BCOJ'WMICA 

1979 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Raaa de actividad 
econ6aica 

tnduetriaa 

Ali•enticia 
Minero-aetalúr-
gica 
QuÍ•ico-faraac~u-
tic a 
Textil 
Auto•otriz 
Ce•ento, cal y 
yeso 
Madera 
Hule 
Pa:pel 
PetroquÍ•ica 
Maquinaria, aoce-
sorios y material 
eUctrico 
Tabaco 

TOTAL 

Poblaci6n 
aoegurada 
permanente 

321 000 

470 000 

217 000 
H6 000 
65 000 

105 000 
45 000 
27 000 
36 000 
l 000 

209 000 
7 000 

l 649 000 

Accidente• 
de 

tra8ajo 

56 602 

83 836 

11 085 
18 347 
15 195 

15 904 
6 368 
3 913 
5 972 

174 

17 899 
432 

235 727 

{+) Tua de incidencia= No de accidente• 

141 

Tasa (+) 
de 

incidencia 

17.63 

17.83 

5.10 
12.56 
23.37 

15.24 
14.15 
14.49 
16.58 
17.40 

8.56 
6.17 

14.29 

X 100 
Poalaci6n aaegu.rada pe:raanente 

Fuentes Departai&ento de Estadística de 
na del Traiajo del IMSS. 

la Jefatura de Medic:i:-



Cuadro No. 11 
INDU::>THIA MANUFAC'.l'URl~RA MEXICANA 

TASA D1'! INCIJJBNCIA Dr! LOS HI8SGOS DE TRALJAJO 
OC:UHRIDOS POlt RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

1977 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 

RIUla de actividad 
econ6mica 

Industria: 

Ali•enticia 
Minero-metalúr-
gica 
Quíaico-fal"Jla-
céutica 
Textil 
Automotriz 
Cemento, cal y 
yeso 
Madera 
Hule 
Papel 
Petroqu:lmica 
MaquinQria, acce-
sorioa y material 
el~ctrico 
Twbwco 

TOTAL 

Poblaci6n Enferaedade& 
asegurada profesional ea 
peraanente no. de caaoa 

283 000 338 

282 000 121 

178 000 119 
132 000 198 

50 000 103 

87 000 621 
39 000 11 
24 000 9 
32 000 8 
l 000 o 

149 000 104 

20 ººº 2 

l 277 000 l 634 

142 

Tasa (+) 
de 

incidencia 

1.19. 

0.42 

0.66 .. 
1.5. 
2.06 

1.13 
0.28 
0.37 
4.00 
o 

0.69 
0.1 

1.27 

(+) Tasa de incideacia= No. de caao• x 1000 
Po'ltlact6n asegurad& r•enumente 



Cuadro No. 10 
INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA 

TASA DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 
OCVRRIDOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

1979 

ENFERMEDADES PHOFESIONALES 

Raaa de actividad 
econ6aica 

Induetria1 

Alimenticia 
Minero-metali1r-
gica 
Quíaico-faraa-
céutica 
Textil 
Autoaotriz 
Ceaento, cal y 
ye a o 
Madera 
Hule 
Papel 
Petroqu:!aica 
Maquinaria, acce-
aorioe y material 
eUctrico 
Ta9aco 

TOTAL 

PoDl.ación 
asegurada 
permanente 

321 000 

470 000 

217 000 
146 000 

65 000 

105 000 
45 000 
27 000 
36 000 
1''000 

209 000 
7 000 

1 649 000 

EJ:tfermedadea 
profesionales 
no, de casos 

487 

260 

71 
301 
86 

462 
11 
16 
19 
o 

114 
o 

1 827 

143 

Taea (+) 
dt 

incidencia 

1.51 

0.55 

0.32 
2.06 
1.32 

4.4 
0.24 
0.59 
0.52 

o 

0.5.4 
o 

1.10 

(+) Taea de incidencia= No. de caeoa 
-.Po ... i .. l...;a;;;.;o._i...;;d;.;;n~a.;;.;•;:;..•_gu_r_a_d_a_p_e_r11_an_en_t_o_...,.x lOOO 

Fuentes Departaaento de Eatadíatica de la Jefatura de Medi
cina del Traiajo del IMSS. 
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CONOLUSIONBS 

1.- Hemos comprobado mediante la argumentaci6n te6rioa 

1 la veri!1caoi6n empírica que los problemas de salud/enfer

medad de la clase obrera tienen eu orig~n en la organizaci6n 

capitalieia del trabajo; que las condiciones de trabajo riee

goaaa e inealubree eeti!n determinadas directamente por el ca

pital, indirectamente, tales condiciones ee posibilitan y re

producen a trav~e de lae instituciones de salud y del trabajo. 

2.- Las condiciones de vida y de trabajo imperantes en 

el capitalismo han dado como resultado una fuerza de trabajo 

cada vez más deteriorada. Es necesario reiterar que la explo

taci6n de la fuerza de trabajo no comienza con la r-.laci6n -

deeproporcional entre salario y ganancia; no, esta relaci6n -

desp6tica comienza a partir de la forma en que el capitalista 

contrata la fuerza de trabajo ( en forma permanente o even-

tual, con pago de salario fijo por día o a destajo, etc.) y 

las condiciones bajo las cuales la ha de consumir, Por esta -

raz6n, las luchas obreras por mejores condiciones de salud y 

de trabajo son tan relevantes como las emprendidas por aumen

tos salariales y en defensa del empleo. Todas eatae reivindi

caciones adquieren hor un car~cter esencialmente político ante 

la poi!tioa de austeridad instrumentada por el Estado ~exicano 

1 por todas las fracciones del capital que, entre otros, ha -

dado como resultado una dieminuci6n del gasto estatal en se-
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guridad aocia1, fijaoi6n de topes salariales, liberación de -

precios inclusive de loe artículos de consumo básico, desem

pleo y subempleo"permanente. En este contexto, cualquier de

manda de este tipo que antafio fueran coneideradaa como rei

vindicaciones meramente eoo116micae supone un enfrentamiento -

directo de los trabajadores con el capital, oon el Estado y -

oon la burocracia sindical antidemoor~tica. Todo esto, plan

tea a la clase obrera la necesidad de nuevas formas de crga

nizaci6n tanto sindical como partidaria. En el caso particu

lar de la aalud plantea el imperativo de formular un PROGRA

MA DE DEMANDAS POR MEJORES CONDICIONES DE SALUD Y DB TRABAJO 

articulado a un PROGRAMA DE LUCHA ANTICAPITALISTA más ampl_io. 

Tarea nada fácil pero necesaria. 

Si bien ee cierto que esta debe ser una tarea cent,ral de 

loe trabajadores y fundamentalmente a partir de la fábrica, -

en ella se encuentran involucrados aquellos profeeionistes de 

la medicina y ciencias afines y de las ciencias sociales que 

han contribuido ya con nuevas investigaciones crítioas acer

ca de los problemas de salud/enfermedad de la clase o8rera; -

igualmente, esta tarea se hace extensiva a los profesionietae 

progresistas que participan en lae instituciones de ealud y 

del trabajo quienes desde su experiencia laboral pueden y de

ben contribllir desde la crítica haet~ la aportación. 

3.- Loe resultados a loe que hemos llegado a travás de 

la muestra empírica hacen neoeearia la adopci6n de.una nueva 

política obrera sobre los problemas de salud ocupacional. Be -
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decir, loe trabajadores deben orientar eua demandas más oua

li tati va que cuantitativamente, más haoia tranefornacionea en 

el proceso de trabajo que a la auetituci6n de ~etas por eumae 

de dinero; para lo cual so hace necesaria la adopci6n de un -

principio elemental 1 la desmonetizaci6n de loa rieagoe de -

trabajo. Para lograr este objetivo ae requiere salvar una se

rie de obstáculos, principalmente, se requiere una transfor

maci6n de loe sindicatos, ea nec.esaria pues la democracia e -

independencia eindi.cales. 

Dado que las instituciones de aalud y del trabajo s6lo -

registran parcialmente loe riesgos da irallla~o ocurr14oa du -

rante el proceso productivo o como consecuencia de ~l, ea ne

cesario que loa propios trabajadores comiencen a elaborar en 

sus respectivos centros de trabajo aue propios sistemas de -

prevenci6n de riesgos de trabajo y eistemae de informaci6n de 

loe miemos. A trav~s de estos, no solamente ae llegaría a una 

crítioa acerca de las limitaciones en cuanto a sistemas de -

registro y prevención que llevan a cabo las insti tucionee del 

Estado, sino que, resultarían una verdadera aportaci6n para -

comprobar loe daHoa a la fuerza de trabajo durante el proceso 

productivo y platear verdaderas soluciones a este problema. 
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