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RESUMEN 

En este articulo se presentan las tendencias de los accidentes 
de trabajo y sus consecuencias de gravedad en trabajadores 
de la industria textil en Mexico entre 1981 -1 994, comparando, 
especificamente, las actividades de transformacion de fibras 
blandas y de fibras duras. E l  analisis de dichas tendencias 
es enmarcado e interpretado a la luz de los principales 
cambios economicos que est,i rama sufrio durante el periodo, 
lo que acentuo la polarizacion entre las actividades 
mencionadas. 

Los resultados denotar: perfiles relacionados con los 
diferentes tipos de flexibiiiz,~cion de los procesos de trabajo 
que pueden ser resumidos {de la siguiente manera: ambas 
act:vidades mostraron disminucion en la frecuencia de los 
accidentes de trabajo con importante aumento de los 
indicadores de gravedad, si1:ndo mas claro este rasgo para 
la transformacion de fitiras blandas (procesos mas 
flexibiiizados). Por su par1.e. el manejo de fibras duras, 
(procesos mas rezagados) mostro un riesgo para la 
incapacidad permanente muy superior al de las fibras blandas 
y al nacional. 

By means of a comparkon between soft and hard fibers 
manufacturing this paper presents the trends and negative 
consequences of labor accidents in the textile industry in 
Mexico in 1981 -1994. These trends are analyzed and 
interpreted in the context of the main economic changes 
underwent by this industry during that period. These 
changes mcreased the polarization regarding labor processes, 
labor accidents and labor harards of the manufacturing of 
the two types of fibers. 

Resu1 ts show differisnt profiles related to the diverse 
types of flexibilization of labor processes. Both manufacturing 
activities showed a decrease in the frequency of labor 
accidents. together with a substantial iucrease in hazard 
indicato'rs. This increase was clearer for soft fibers 
manufacturing activities, cbaracterized by more flexihile 
processes. On the other hand, the manufacturing of hard 
fibers ,which uses backward methods, showed a much higher 
risk for pemanent disabiliiy than manufacturing of soft fibers, 
and the national industrial risk average. 

Palabras claves: accidentis de trabajo, industria textil, Key Wurds: labor accidents, textile industry, labor 
flexibilizacion laboral, Mexico. flexibilizaiion. Mexico. 



Introduccion 

El objetivo del presente trabajo es valorar el impacto de la 
flexibilizacion del proceso de trabajo en la salud de los 
trabajadores de la industria textil mexicana. Para ello, se 
analizaran los acc:.dentes de trabajo sucedidos durante el 
periodo 198 1 - 1994., comparando el comportamiento de los 
indicadores de accidentabilidad de dos fracciones 
integrantes de dicha rama industrial, caracterizadas por 
presentar procesos de flexibilizacion substancialmente 
diferentes. 

Estudiar el periodo 198 1- 1994 tiene particular importancia 
ya que, en la decada de los ochenta, se establecieron las 
bases necesarias para instrumentar los cambios en el modelo 
de acumulacion vigente y es a principios de los noventa que 
se pueden apreciar los efectos de dichos cambios. Fue bajo 
la administracion de Miguel de laMadrid (1982- 1988,), cuando 
el discurso de la mt~dernizacion se antepuso como respuesta 
a la crisis generada por el viejo modelo. Esto significo cambios 
economicos radicales como desregular y privatizar empresas 
estatales y paraestatales; priorizar las exportaciones frente a 
la produccion; pemiitir la entrada casi irrestricta alos capitales 
extranjeros e impiilsar la vinculacion con otros mercados, 
funuamentalmenti: Estados Unidos y Canada. 

Como resultado, las condiciones de  trabajo se 
modificaron al imponerse profundas transformaciones en 
las relaciones laborales y en el conjunto del proceso 
productivo, favorixiendo el desempleo y la inestabilidad 
laboral via la desri:gulacion de las relacion capital-trabajo. 

En el marco del impacto de los procesos pro~ductivos, 
pensamos que el concepto de flexibilizacion permite entender 
la nueva logica de acumulacion; asimismo, posibilita observar 
las consecuencias que para la salud de los trabajadores, en 
este caso las fracciones seleccionadas de la industria textil, 
significaron los cambios realizados. En este estudio, dichas 
consecuencias son observadas a partir del analisis de la 
tendencia de 14 anos de la frecuencia y gravedad de los 
accidentes de trat~ajo 

Antecedentes:: caracteristicas generales de la 
industria textil en Mexico. 

En Mexico, la produccion textil representa un sector de larga 
historia en terminos de desarrollo industrial tanto por el 
caracter de su iniiercion al ambito nacional, como por su 
tradicion organizativa. Actualmente, se trata de un sectoI 
que de manera diferencial ha incorporado los cambios que 

demanda el nuevo modelo de acumulacion, lo que na 
ocasionado un grave deterioro en las condiciones laborales, 
de vida y salud de los casi 250 mil trabajadores de la industria 
textii.' 

El  proceso modernizador. cuyos antecedentes se 
remontan a la decada de los cincuent:a, centro su atencion 
primordialmente: en la sustitucion de maquinaria obsole:a. 
Para finales de la decada de los setenla y principios de los 
ochenta se observan importantes inversiones de capital que 
modernizaron parcialmente la planta productiva textil del pais. 
Sin embargo. entre 1984 y 1990 esta tendencia se estanco, 
disminuyendo el capital fijo neto desde entonces. 

Como resultado de lo anterior, la industria presenta 
rasgos evidentes de heterogeneidad. con la presencia de un 
importante sector informal, que define una dualidad 
tecnologica y de mercado de trabajo. La parte estable, dada 
la naturaleza de Ila tecnologia y de la calificacion de la fuerza 
de trabajo, ofrece salarios y empleo estables; y la parte 
compuesta por talleres pequenos ofrece empleo inestable y 
bajos salarios (Ortega). 

La participacion de la industria textil en ia economia 
mexicana y en el sector manufacturero ha disminuido en los 
ultimos 24 anos,. Mientras que en 1970 la participacion de 
esta industria en el Producto Interno Bruto PIB total 
represento el 1 .t i por ciento y el 7.0 por ciento en el (PIB) de 
la industria manufacturera. para 1990 fue de 1.2 por ciento y 
5.1 por ciento, respectivamente. El comportamiento de la 
industria muestra un mayor dinamismo durante el periodo 
1970 -1982, con un descenso importante de su actividad a 
partir de entonices. De 1986 y hasLa 1990, la industria 
permanece prbiticamente estancada (0.97 por ciento de 
~articivacion eri el PIB nacional) a diferencia del ritmo de 
recuperacion que presenta la actividad economica del pais y 
la industria manufacturera (2.5 por ciiento y 4.6 por ciento, 
respectivamente) (Guzman y Aboites. 1992). 

Desde el punto de vista de la productividad (produccion 
por hombre ocupado), entre 1987 y 1993, la industria textil, 
en su conjunto, presento un ascenso moderado de 6.81 
puntos (en una escala de 100); este indicador contrasta con 
una disminucion en el numero de ocupados por 
establecimiento durante igual periodo que se acompana con 
una clara tendencia de disminucion del empleo en el sector, 
que perdio, entre 1987 y 1993, 14.88 puntos (en una escala 
de 100) (Rojas, 1993). 

' Si consideramos, ademas, la industria de 1a confeccion, 
tendriamos en conjunto 11 mii establecimientos y alrededor de 850 
mil empleos. (Gurman y Aboites, 1992). 
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Tal vez el indicador mas significativo tiene que ver con 
el comportamiento de la rama en lo relacionado con la 
actividad exportadora. Entre i:l periodo 1981 - 1993 el sector 
crecio 14.7 veces en relacion con las exportaciones logradas 
en 198 1 mostrando un incremento particularmente notorio 
en los ultimos tres anos (Rojis, 1993). 

En terminos generales, los datos anteriores muestran 
que la industria textil es una rama cuyo desarrollo ha sido 
heterogeneo, lo que ha conducido a la definicion de una 
polarizacion en su interior, entendida esta, desde el punto de 
visra economico, como la pri:sencia de gmpos dominantes y 
grupos subordinados. Como resultado de la misma es posible 
observar. en cl marco de los procesos de flexibilizacion, 
diferencias substanciales a nivel tecnologico, de  
organizacion del trabajo y de relaciones laborales, que 
impactan el conjunto del muni-to laboral y, de manera particular, 
las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores de la 
inoustria. 

Elementos conceptuales 

La. Flexibilidad en el a,narato productivo. 

E1 concepto de flexibilidad ha sido ampliamente trabajado, 
con lo que es posible enctmtrar un numero creciente de 
propuestas de iinterpretacioii del mismo. En nuestro caso, la 
flexibilizacion del aparato productivo es entendida como el 
conjunto de cambios tecnictx, de organizacion del trabajo y 
de la relacion capital-trabajo que fueron impulsados por las 
economias a nivel intemacionai como respuesta a la crisis 
capitalista iniciada en la decada de los setenta y cuya' 
principal proposito ha sido el de adaptar el mundo de la 
produccion a las nuevas riecesidades de acumulacion de 
canita:. 

A nivel macro, la flexibilidad se expreso fundarnen- 
talmente en: a) fraccionamiento del ciclo productivo y b) 
reubicacion geografica, sobre todo, de empresas que 
producen para la exportacion. Asi, tenemos que algunos 
grupos economicos fuertes dispersaron la produccion en 
una periferia de pequenas industrias y talleres, fenomeno 
dcnominado "fabrica difusa" (Gutierrez, 1990:75). 

Esta reubicacion geog~afica ha privilegiado la migracion 
de actividades industriales hacia el norte del pais. Diversos 
estudios reportan que existe un gran porcentaje de plantas 
maquiladoras que se localizan en los estados de la frontera 
norte (Pradilla y Castro, 1990:9) y cuyos indices de 

exportacion son elevados (Ranfla y Aviles, 1990:7)?. Este 
fenomerio de  desplazamiento geografico involucra 
igualmente a la rama textil, aunque vale la pena destacar que 
su presencia fronteriza es menor en relacion a la distribucion 
total de sus establecimientos en el pais (Sariego, 1990). 

En lo aue se refiere a la flexibilidad dentro del proceso 
de trabajo. las estrategias empresariales han estado dirigidas 
a promover cambios: tecnolopicos, en la orpanizacion del - - 
trabajo y en las relaciones capital-trabajo. Estas 
intervenciones dentro del proceso de trabajo pueden darse 
de mane::a aislada o conjunta. De acuerdo con de la Garza 
(1 992) existen tres modelo's de flexibilizacion: 

a )  intensivo: combina los tres aspectos mencionados, 
h )  extensivo: con predominio en la modificacion de las 

relaciones laborales. que es probablemente la forma mas 
extendida en nuestro pais, y no presupone la introduccion 
de innovacion tecnologica, 

c) heterogeneo y parcial: se trata de cambi'os limitados 
que no ionforman todavia un perfil productivo nuevo; 
corresponde a empresas paraestatales o privadas nacionales. 

En general, las innovaciones tecnologicas aplicadas son 
muy corinplejas ya que no se trata solamente de incrementar 
la antorriatizacion y desplazar las fuerza de trabajo, sino de 
conseguir cambios muy diversos dentro de la organizacion 
del trabsdo. 

Bajo ias caracteristicas del aparato productivo arriba 
mencionadas, el uso de la fuerza de trabajo requiere de otras 
modalidades de la gestion de la clase obrera y de una 
iegislacion que permita la generalizacion de las condiciones 
de trabajo precarias que van a transformar el mercado de 
empleo obrero y las condiciones de reproduccion (Anglieta. 
1979:79). En consecuencia, se han impulsado medidas para. 
flexibilizar el uso de la fuerza de trabajo que han afectado 
primordialmente a los contratos colectivos. El uso flexible de 
la fuerza dle trabajo puede comprender varias dimensiones 
(De la Garza, 1992): 

a )  la participacion del sindicato en el cambio 
tecnolo:&jco. 

b) la flexibilidad nurnenca: ajuste flexible de la cantidad 
de fuerza de trabajo seguin las necesidades de la producciori 
y del mercado, 

1.0s autores citados senalan que entre 1950 y !Y80 sc ha 
efectuado un importante cambio en la estructura pi-uductiva de la 
frontera norte. a partir de datos del poblado de Tijuana. En decadas 
pasadas las actividades principales de la frontera norte fueron el 
comercio y los servicios. Entre 1950 y ! 9 8 0  se registro un 
decrecimiento de la poblacion ocupada en la agricultura de 49 a 13%; 
de ser el comercio y los servicios un 3070 en 1950 pasan a 49% en 
1980; la panicipacion de la industria pasa en e1 mismo periodo de un 
11 a un 23% (Ranfla y .4viles, 1990:6-8). 
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c) la flexibilidad en el uso de los trabajadores al interior 
del proceso de trabajo: sus formas principales pueden ser la 
movilidad interna y la polivalencia o bien las multitareas, 

d)  la flexibilidad salarial: flexibilidad en la forma de pago 
y: sobre todo, la definicion de premios y10 estimulos. 

Con los cambios descritos, se trata de recomponer la 
base tecnica y sociiil del proceso de trabajo y asociar esta 
recomposicion a transformaciones que tienen por objeto un 
nuevo niodo de consumo productivo de la fuerza de trabajo 
que afectan sus fonnas de reconstitucion y reprodncciou. 

La flexibilidad m las fracciones del sector textil 
seleccionadas 

En este apartado, se pretende caracterizar el procesp de 
flexibilizacion de dos de las fracciones de larama textil'que 

4 seran objeto del analisis posterior: la fraccion 23 017 (fibras 
blandas) y la fraccion 2 304 (fibras  dura^).^ 

En relacion a la fraccion 2 301, esta se constituye en la 
actividad mas importante de la rama, pues aporta mas del 40 
por ciento de la produccion interna bruta y el 70 por ciento 
de la fuerzade trabajo de lamisma (IMSS, 1983). Su indice de 
productividad paso de 100 en 1970 a 158 en 1954 (Martinez, 
19881, aunque se calcula que para 1989 disminuye el ritmo de 
crecimiento de la productividad (Anguiano, 1990). 

Esta fraccion se caracteriza por presentar procesos de 
reconversion. En su interior se han dado cambios importantes 
en ei uso de  materias primas, tecnologia y normas 
comerciales. otorgando un lugar privilegiado a las empresas 
prodnctoras de fibras sinteticas. 

'A partir de los procesos de produccion que la industria textil 
desarrolla, pueden identificarse cinco sectores: preparacion, hilado, 
tejido y acabado de fibras blandas; blanqueo, tenido, estampado e 
imperrneabilirado y acabado de hilados y tejidos de fibras blandas; 
fabricacion de tejidos y articulos de punto; preparacion, hilado, tejido 
y acabado de textiles de Fibras duras; e hilado y tejidos (a mano y sin 
equipo motorizado). 

Comprende empresas que se dedican, con maqurnaria y equipo 
motorizado, a la prepaiacion y fabricacion de hilados, hilo para coser, 
bordar y tejer, casimire!,, panos, cobijas, telas afelpadas, colchas, toallas, 
encajes, cintas, telas elasticas, etiquetas, galoneria, cordones. agujetas, 
asi corno la fabricacion de alfombras y tapetes; guatas, borras y similares 
(excepto tejidos de fibra de asbesto). En general en esta fraccion se 
locali7.an las empresas de mayor dinamismo economico y tei:nolagic•á. 
(IMSS, Reglamento). 

Comprende a l i s  empresas que se dedican a la preparacian, 
hiladi,. tejido y acabado de productos de henequen, palma. canamo, 
yute. :xtle. fibra de coi:o, lechuguilla y otras fibras duras similares. 

Algunos de los datos mas relevantes de esta fraccionh 
senalan que las fibras quimicas son competitivas a nivel 
internacional, con aumento en las exportaciones, pasando a 
significar cerca del 68 por ciento del valor de las exportaciones 
del sector textil en los ultimos seis anos. 

El acnlico, el nylon y el poliester son competitivos con 
diversos mercados a nivel mundial, sns plantas son modernas 
:y de productividad elevada. Una de las razones del dinamismo 
iJel subsector de fibras sinteticas se debe a que la 
.introduccion de innovaciones tccnologicas se dio de manera 
prematura en relacion a otros subsectores dc la rama. 

El subsector de hilatura presenta niveles bajos de 
productividad, por la poca intensidad con que se opera cl 
tequipo. En cuanto a los telares electronicos, Mexico es 
ievaluado favorablemente: se encuentra en un punto medio 
centre paises en desarrollo y paises industrializados. 

Finalmente, e.1 acabado es el subsector mas debil; posee 
maquinaria muy antigua, en la tejedurca del proceso lancro; 
(el equipo instalado es de tecnologia moderna y edad reciente, 
.aumentando la productividad alrededor de cinco veces con 
respecto a la del equipo antiguo. 

En lo que se refiere a la fraccion 2304, la informacion con 
la que se cuenta es mucho mas limitada. Sin embargo, se 
puede afirmar, en terminos generales. que en esta fraccion el 
{tnfasis se ha colocado en la implementacion de mecanismos 
.de productividad basados en minimos cambios en la 
organizacion del trabajo y en las relaciones laborales, mieuhas 
que es considerada como una de la fracciones mas rezagadas 
tecnologicamente. 

El analisis de: Enrique de la Garza ( 1992) en relacion a la 
flexibilidad de los Contratos Ley corrobora lo anterior en 
tanto es posible observar que en la fraccion de fibras duras 
se han establecido algunas modificacioines como no permitir 
la intervencion del sindicato en los cambios tecnologicos y 
de organizacion del trabajo. En la flexibilidad en el empleo. 
no hay limites para el empleo de subcontratistas; en 
flexibilidad en el proceso de trabajo, no hay catalogo de 
puestos. disponibilidad a la polivalencia de los trabajadores. 
no hay participacion sindical en las sanciones de los 
trabajadores y no se participa en comisiones de higiene, 
seguridad y capacitacion; en la flexibilidad salarial, no hay 
premios por produccion, productividad, calidad o eficiencia, 
pero existen por puntualidad y capacitacion. En terminos 
generales, la flexibilidad en los contratos Ley, en la fr.accion 
de fibras durar;. es comparativamente menor que la 
presentada en la de fibras blandas. 

' LOS datos presentados fueron obtenidoz en su mayor parte en 
un estudio rea:izado para el gobierno mexicano por el Boston Consulting 
Group y e1 Bufett Industrial durante el ano de 1988. 
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El accidente como indicador de dano 

El Accidente de trabajo (AT) es un evento muy complejo en 
su causalidad como se aprecia en la siguiente informacion. 
En un estudio realizado en un ingenio azucarero (Facchini, 
1986) en el que se habian incorporado innovaciones 
temologicas en partes claves del proceso de trabajo, se 
encontro un incremento de la accidentabilidad en areas con 
tecnologia atrasada y una disminucion en las fases 
automatizadas: en contraste, en otro estudio realizado en la 
industria de! hierro y el acero7 los procesos mas auto- 
matizados mosrraron mayor accidentabilidad y con mayor 
gravedad que aquellos con tecnologia mecanica y un gran 
cmtenido de trabajo manua.1 (Laurel1 y Marquez, 1983). Es 
decir. tenemos datos contradictorios. 

Los resultados de esto;< y otros estudios ponen en claro 
que el AT es un acontecimiento de compleja causalidad. 
Desde el punto de vista epidemiologico. el accidente laboral 
no puede ser considerado como un hecho repentino t: 

inesperado o fortuito y azaroso, requiere mas bien seir 
entendido como un hecho cuyas causas son identificables 
y previsibles y que surgen del conjunto de condiciones del 
proccso laboral. que no d~penden exclusivamente de las 
condiciones de seguridad del centro de trabajo. 

Es posible que e! incremento en el riesgo de accidentarse 
se relacione prioritariamente con procesos de trabajo 
rezagados y con aquelltss que presentan un desfase 
tecnologico en su interior. mas que con la complejidad 
tecnologica en si misma (Liurell y Marquez. 1983). 

Tambien se ha reportado aumento en los AT relacio- 
nados con canibios importantes en la organizacion del 
trabajo, que generalmente implican aumento en la intensidad 
del t r a b a j ~ . ~  En este sentido, hipoteticamente, la flexibilizacion 
del proceso de trabajo textil: puede representar mayor riesgo 
en la frecuencia y10 gravedad de los AT ya que se observa 
una tendencia hacia la automatizacion, aunque nunca de 
manera generalizada y las innovaciones tecnologicas son 
introducidas selectivamenc.e, lo que seguramente produce 
desfase tecnologico. 

' En la industria del hierro y el acero los procesos mas 
au!omatizados muestran mayo:- accidentabilidad y mayor gravedad 
que aquello? con tecnologia mecanica y gran contenido de trabajo 
manual. Por ejemplo, la tasa de .lccidentabiIidad fue 300% mas elevada 
en Altos Hornos de Mexico, en la que el fundido del material se hace 
con producciiin de flujo continiio, en comparacion con las industrias 
~iderurgicas que  funcionan con  horno electrico; la gravedad fui: 
alrededor de 4 vecec mas elevada en la empresa mencionada. 

'Cordoba. en algunos estudios realizados en Mexico, encontru 
quc ei trabajo monotono aumenta las probabilidades de sufrir ,zr. 

As!.mismo, los cambios en la organizacion del trabajo 
han consistido fundamentalmente en una amplia descripcion 
de los puestos de trabajo, polivalencia. disminucion de 
categorias; movilidad de turnos y puestos de trabajo. Existe 
una fuerte intensificacion del trabajo, lo cual, aunado a las 
modificaciones en la te'cnologia, redunda en un aumento 
importante del rendimiento del trabajo e hipoteticamente 
mayor riesgo de AT (SecnttariadelTrabajo y Prevision Social, 
1987). 

Metodologia: seleccion de unidades de 
observacion e indicadores utilizados 

Como requerimiento me:todologico basico. para el analisis 
comparativo, la seleccion de las unidades de observacion 
tiene en cuenta la existencia de procesos reconvertidos y 
procesos rezagados. 

El IMSS denomina ramas a los "grupos de actividad 
economica" y fraccion "a las diferentes actividades de cada 
una de ellas" (IMSS, 198:8). Las fracciones estan clasificadas 
segun la complejidad tecnologica de su proceso laboral en 
cinco clases de riesgo, que de algun modo reflejan la 
peligrosidad de las actividades. 

En funcion de lo anterior, en el grupo 23 se encuentra la 
industria textil, conforniado por cinco fi-acciones. De este 
grupo f ~ ~ e r o n  seleccionaiias las fracciones 2 301 y 2 304. 

Es1.a~ dos fracciones fueron seleccionadas por la 
similitud de los procedimientos que realizan, aunque se 
cuenta con materias primas y tecnologias diferentes, y porque 

Y ambas pertenecen a la clase de riesgo IV. Ahora bien, las 
actividades de las fracciones no son excluyentes entre si, 
por lo que es posible encontrar casos de empresas que 
integran actividades de diferentes fracciones. Aun asi, se 
mantienen los  criterio,^ de seleccion, ya que en todos 
nuestroi casos, las empresas con procesos integrados (fibras 
blandas) poseen tecnologia moderna. 

Para lograr caracterizar los perfiles de salud de la 
poblacion trabajadora que labora en la industria textil, se 
tomaron los datos de incidencia de accidentabilidad. 

El articulo 474 de Ila Ley Federal del Trabajo (1987) 
considera el AT como "...toda lesion organica o perturbacion 
funciorial, inmediata o posterior o la muerte, producida 

El maximo grado de riesgo es V 
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repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo ..." Para 
este analisis solo se consideraron los accidentes ocurridos 
durante e! aesarrollo de la actividad laboral. 

Como limitaciones metodologicas de esta propuesta, se 
destacr. el hecho de que las estadisticas suministradas por 
el :MSS no pueden ser interpretadas como dai.os de 
incidencia nacional. i:n tanto corresponden al 40 por ciento 
del total de  trabajadores vinculados a las ramas 
,eleccionadas. Los criterios de registro son de caractel- 
pel-icial c indemnizatorio, por lo que frecuentemente se 
prescnra un alto grado de subregistro en los datos. 

Dr la informacion estadistica con que se conto se 
seleccionai-on los sip.uientes indicado re^:'^ 

1 i Fi-ecuencia: este indicador fue tomado para evaluar 
ia rna~nitud de los accidentes de trabajo. Se construyo la 
Tasa de Accidentes de Trabajo (TASAT)," frecuencia con 
la que se van agregando casos nuevos de accidentes de 
trabajo, cxpresada en la TASAT. 

2: Gravedad; para evaluarla, se tomaron en cuenta: 

r ; i  Dias Promeiio de Incapacidad Permanente por 
Accidsnx de Trabajo (DIASAT)," sobre el supuesto de 
que a mayor graved,ld de la lesion, esta requiere un mayor 
tiempo de recuperacion. La calidad de la atencion medica 
puede ejercer cierta influencia en la definicion de este indice. 
hecho que debe tenerse en cuenta al momento de hacer ia 
iritemi-etacion de 10's resultados. 

h) Incapacidad Permanente por Accidente de Trabajo 
(IPAT),!' la Ley Federal de Trabajo la define como: a )  
incapacidad permanente parcial. cuando se presenta una 
disminucion de facultades o aptitudes de una perso'na para 
trahajar y que muy frecuentemente se traduce en la perdida 
de un organo o fun<:ion y bj incapacidad permanente total 
cuando la perdida di: facultades o aptitudes imposibilita a la 
persona para desempenar cualquier trabajo por el iresto de 
su vida. L,os DIASAT y las IPAT, son considerados como 
indicadores de grav'zdad intermedia. ' 4  

"'En codos los casos se habla de los irabajadores bajo seguro de 
r i e q  

' '  La lasa de accidentes de trabajo esta calculada por cada 100 
t rabqadorc  expuestos. 

Los diai prome~jio fueron calculados dividiendo el total de d i a  
entrc el numero de acciaeiites registrados. 

"LB tasa de incapacidad permanente fue calculada por cada 100 
trabajadcrci expuesto? 

'' Concepto de ia\ autoras del trabajo 

c) Letalidati por accidente de trabajo;li representa la 
frixueneia con la que se presenta la muerte una vez ocurrido 
el dano. Para este estudio se tomo ei numero de muerte3 a 
causa de los accidentes de trabajo. 

dj Mortalidad por accidente de trabajo;" presenta la 
frecuencia con la que se produce la muerte en la poblacion 
expuesta al r~esgo. Laletalidad y la mortalidad por accidente 
de trabajo son considerados indicadores que miden gravedad 
extrema. 

e) Porcentaje de cambio: evalua la proporcion de cambio 
dc los indicadores mencionados entrc el primer y el ultimo 
afio del periodo estudiado. 

f) Riesgo; evalua la frecuencia de io accidentes de 
trabajo y sus consecuencias entre los diferentes grupos. 
Fue calculado a partir de razones de tasas en dos sentidos: 
a )  comparando los indicadores obtenidos en ios grupos de 
actividad economica con los obtenidos en el pais y b)  
comparando los ihdicadores obtenidos en las fracciones 
s:leccionadas cor, los gmpos a los que pertenecen. 

Los accidentes de trabajo en la industria textil 

Para ia rama textil, tenemos que, de acuerdo a ios datos del 
IMSS," la poblacion del sector formal registrada en la rama 
descendio en un 18 por ciento, en tanto. en 1981, se en- 
contraban registrildos 167 505 trabajadores y para 1994 el 
numero de trabajadores era de 137 024. 

En relacion con los AT encontramos que la TASAT 
presenta una tendencia descendente pasando de 10.97 por 
100 para 198 1 a 5.68 por 100 para 1994. que represenya el 48 
por ciento. 1.0s dias promedio de incapacidad presentan una 
tendencia ascendente de 15.80 dias en 1983 a 23.03 en 1994 
((46 por ciento); asimismo, la tasa de incapacidad permanente 
aumenta de 3.88 por 100 en 198 1 a 4.54 por 100 en 1994 (1  7 
por cien~o). La letalidad disminuye de fornia modei-ada de 
13.60 por 1 000 en 1981 a 0.51 en 1991- (14 por ciento) y la 
mortalidad desciende de manera notoria de 0.66 pot- 10 000 
a0.29 por 10 000 (56 por ciento). 

" LB tasa de letalidad fue calcul~da por cada 1 000 trabajadores 
expuestos 

I h  La tara de monalidad fue calculada por cada 10 OL'O trahajadorei 
cxpuestos. 

" lMSS. Sistema de informacion de riesgos del trabajo. 
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Ai observar el riesgo relativo de estos indicadores en 
funcion del p:.omcdi•â nacional. durante el periodo de arialisis 
198 i -  1993, encontramos un exceso de riesgo para IaTASAT 
con 1.32 y nara la tasa de incapacidades permanentes con 
1.39. mayor quc el registrado en otros grupos (por ejemplo el 
grupo 38 que corresponde a ia construccion, reconstruccion 
y cnsamble de equipo de ti-ansporte y sus partes, cuyo:s 
datos senalan una TASAT de 1 .O9 y una tasa de incapacidad 
permanente de i 2 i ;. 

Llama !a atencion. sin embargo, que, en los dias pro- 
medio de incapacidad, la mortalidad y la letalidad presentan 
un riesgo mcnor frente al nivel nacional (0.81, 0.32, 0.24-, 
rcspectivarncnte) (cuadro !.). 

Accidentes de trabajo. Transformacion de fibras 
blandas (fraccion 2 301). 

E! cuadro 2 muestra que la poblacion de la industria textil de 
fibras blandas es 29.55 por ciento menor en 1994 en relacion 
a 198 1 .  Es notoria ia dismiimcion del numero de trabajadores 
durante los ultimos cuatro anos (1990.1 994) que alcanzo un 
descenso cercano a cincc veces el registrado durante los 
primeros nueve anos del analisis (6.64 por ciento) (Tamez et 
a;.. 1995). 

La TASAT presenta una tendencia de  descenso 
sostenido, a excepcion de1 ano de 1982 en el cual este 
indicador sufre un incremento del 12 por ciento. Al finalizar 
el periodo. ia TASAT disminuyo en una proporcion del 417 
por ciento. En cuanto a los indicadores de gravedad, :se 
observa que ios dias promedio de incapacidad aumentan 
significativamente, alcanzmdo una cifra 55 por ciento mayor 
en 1994 con respecto a 19E; 1. L,o mas alarmante, dentro de los 
icsultados encontrados en esta fraccion, tiene que ver con 
la tasa dc incapacidades permanentes dado que muestra 
una tendencia pronunciada de ascenso, que alcanza al final 
del periodo un incremento del 93 por ciento. Finalmente, la 
ictalidad asciende 7.1 por ciento, mientras la mortalidad tiene 
un descenso significativo de 43 por ciento. 

Estos datos tendenciales muestran un perfil de 
disminucion en la frecuencia de la accidentabilidad y en la 
mortalidad. acompanado de un aumento en la gravedad a 
partir de los dias prome:dio de incapacidad y, en mayor 
medida, de la tasa de ].as incapacidades permanentes. 
Pareciera que el incremento en los indicadores de gravedad 
intermedia comienzan a impactar la letalidad, sin embargo; 
dado que ei incremento de este indicador se registra en loa 
dos Gltimos anos de la serie, habria que observarlo un mayor 
numero de anos para poder hacer esta afirmacion. 

Accidentes de trabajo. Transformacion de fibras 
duras. (fraccion 2 304). 

La industria textil de fibras duras muestra un perfil diferente 
al descrito para la textil de fibras blandas. Como se puede 
observar en el (cuadro 3), la poblacion desciende al finalizar 
el periodo un 57.5 1 por ciento, con un descenso que sc hace 
pronunciado, al igual que en la fraccion anterior, de 1989 a 
1994, alcanzando en esos  cinco anos una perdida mayor a 
cuatro veces la observada entre 1981 y 1989 (Tamcz et al., 
1995). 

La TASAT presenta una tendencia irregular di: 
desceniio, que al final del periodo es de 45 por ciento; en 
cuanto a los indicadores: de gravedad, los dias promcdio de 
incapacidad se incrementan un 48 por ciento, asi como la 
tasa de incapacidades permanentes que alcanza un 41 por 
ciento. Por su parte, la letalidad disminuye levemente y la 
mortalidad moderadamente. En conjunto. esta fraccion ofrecc 
una imagen de estabilidad tanto en la frecuencia como en la 
gravedad. a excepcion del incremento en los d;as de 
incapacidad y de la disniinucion en la mortalidad. 

Un analisis comparativo entre !as dos fiacciones muestra 
que la disminucion en la frecuencia de los AT es comun para 
ambas ramas, siendo !ligeramente mayor para la 2 301; 
mientras, los indicadores de gravedad intermedia presentan 
un cor~portamiento diferencial. en tanto, el incremento de 
los DIASAT y los IPAT en la fraccion 2 301 es elevado. 
particularmente en el ultimo caso. Finalmente, para los 
indicadores de gravedad extrema, nuevamente la fraccion 2 
301 tiene los resultadoii mas preocupantes en terminos de! 
incremento en la letalidad 

No obstante, y en1 el marco del anterior analisis, es 
necesario destacar que Los trabajadores de la fraccion 2 304, 
que ag,rupa a las empre,sas que transforman las fibras duras. 
presentan una mayor probabilidad de accidentarse que el 
promedio nacional en un 50 por ciento y, lo que es peor, 
encontramos que por cada incapacidad permanente que 
ocurre a nivel nacional se presentan 3.36 en ios trabajadores 
de esta fraccion, asicorno un mayor riesgc de mortalidad, lo 
que cisloca a1 proceso de las fibras duras en un rango o 
estatuto de peligrosida~d muy importante (cuadro 4). 

COKCLUSIONES 

El rezago de la modernidad y las mutilaciones 
laborales. 

a )  En cuanto a la evolucion de los datos encontrados, el 
perfil de  la industria textil muestra como rasgos 
predominantes una tendencia descendente en la frecuencia 

,j Es el accidente de trabajo un reflejo de la flexibilidad de la iradustria textil? 



de los AT, llegando a presentar una disminucion dos veces 
mayor que la nacioi~al, y una tendencia ascendente en la 
gravedad (mas pronunciada durante los ultimos cinco anos), 
pero solo a expensas del incremento en los dias promedio de 
incapacidad, ya que los otros indicadores de gravedad no 
mucst-an tendencia:; importantes de ascenso. En relacion 
con el nivel nacional. se encuentra que los trabajadores de 
esta rama estan moderadamente mas expuestos e sufrir AT y 
a presentar incapacidad permanente como consecuencia de 
este evento. 

1 7 )  La comparacion entre las dos actividades de la 
industria textil sele~:cionadas muestra una tendencia mas 
pronunciada al desc'cnso en la frecuencia de los accidentes 
de trabajo, un incrernento substancial en los dias promedio 
de incapacidad, acompanado de un extraordinario incremento 
en las incapacidadei; permanentes en la fraccion 2 301. El 
incremento en la gravedad intermedia llega, incluso, a 
impactar los indicadores de gravedad extrema. via el 
increniento dc la letzlidad. 

c. )  Sin lugar a d~idas, dos de los aspectos mas rekvantes 
en este analisis tiene que ver con la disminucion de la fuerza 
laboral durante el periodo evaluado y el sorprendente 
incremento de las exportaciones. Recordemos que ambas 
fraccimes han presentado una notoria disminucioin de su 
fuerza laboral, que si: hace mayor en la fraccion 2 301, lo que 
puede hacer pensar que la sobre-intensificacion del trabajo. 
en combinacion cori procesos de innovacion tecnologica y 
cambios en la organizacion del proceso productivo, pueden 
constituirse cn una cxplicacion del incremento en los 
indicadores de gravedad intermedia. No obstanle. otra 
posibilidad explicativa podria ser que los AT de mayor 
gravedad se producen en las industrias en proceso de 
modernizacion, a casi del desfase tecnologico que implica 
necesariamente este proceso. 

d )  A reserva de la comparacion que se rendria que 
realizar con la evolucion de la accidentabilidad en la decada 
anterior para poder ievaluar este fenomeno en el tiempo, las 
tasas ohrenidas comparativamente entre las dos fracciones 
y el exceso de riesgo para los trabajadores de la industria 
textil de fibras duras, registrado en la mayoria de los 
indicadores en relacion con el total del grupo, muestran que 
existe una polarizacion entre las fracciones seleccionadas. 

e )  La polarizac:ion se explica como resultado de las 
diferencias economicas y tecnologicas de las dos actividades 
productivas, lo cual establece desigualdad en la 
accidentabilidad, ccndicionada pur la existencia de un polo 

dinamico economicamente, reconvertido con innovaciones 
tecnologicas de punta, y otro polo rezagado que para ser 
competitivo recurre a una intensificacion desmedida del 
trabajo. rasgos que sintetizan en buena medida lo que se ha 
Lamado un proceso de "reconversion polarizante" y que 
implica desigualdlad muy evidente, en este caso, frente al 
riesgo de accidentarse y de sufrir lesiones graves a 
consecuencia de cllo. 

Algunas reflexiones finales 

En el marco de la globalizacion dc  los mercados 
internacionales. en el que la economia mexicana ha dado ya 
pasos certeros, m~ediante la firma del TLC, muchas son las 
interrogantes que surgen en relacieu con los efectos que 
tmdrin las politicas economicas asumidas en las condiciones 
cle vida y trabajo (de miles de trabajadores. 

En particular, en el sector textil el futuro es mas que 
incierto. Sin lugar a dudas. la estrategia empresarial tanto 
riacional como extranjera, se dirigira a apoyar procesos de 
flexibilizacion intensiva y extensiva. Si consideranios que 
~.lgunas de las cairactensticas principales de las tendencias 
de los AT y sus consecuencias son una expresion de la 
influencia de estas condiciones de produccion en la salud 
de los trabajadores, estamos en posibilidad de plantear que 
la fuerza de trabajo ubicada en ellos registrara una tendencia 
a1 incremento en la gravedad de las lesiones por AT. mayor a 
la presentada en la actualidad dentro del contexto nacional. 

Asimismo, estos patrones imponen salarios bajos y 
relaciones obren-patronales flexibles: en donde los derechos 
y, particularment~r, la estabilidad laboral tienen un franco 
retroceso. El cierre de establecimientos y la precanzacion de 
las condiciones dle vida y trabajo en la rama textil se han 
incrementado a tal punto que estudios recientes han 
evidenciado que las llamadas "ventajas" del trabajo formal 
no son la principal caractenstica del sector textil-formal, por 
ejemplo; el nivel salarial promedio y por hora trabajada en la 
industria textil es mas bajo, inclusc, que el de los talleres 
me'canicos o las pequenas tiendas (Pries, 1993). 

La fuerza laboral del sector, eminentemente mano de 
obra joven y femenina, enfrenta una pauperizacion en sus 
condiciones de vida y trabajo, lo que la sumergira en un 
paulatino deterioro de sus condiciones de salud, situacion 
que al parecer no presentara cambios substanciales, en tanto 
las politicas econoinicas y la actual organizacion del proceso 
productivo no cambien.& 
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Cuadro 1. Riesgo relativo de los accidentes de trabajo y sus consecuencias. 
Industria textil frente al nivel nacional ( 1981-1993) 

Accidentes 
de trabajo 

1.29 
1.34 
1.34 
1.35 
1.43 
1.31 
1.25 
1.20 
1.37 
1.41 
1.35 
1.23 
1.27 

Dias 
promedio de 
incapacidad 

0.130 
0.lDO 
0.91 
0.'98 
0.94 
0.99 
1 .o0 
0.96 
0.98 
0.91 
0.96 
0.93 
0.99 

Incapacidad 
permanente 

Letalidad 

0.28 
0.25 
0.30 
0.17 
0.36 
0.24 
0.13 
0.06 
0.28 
0.21 
0.39 
0.33 
0.12 

Fuente: Sistema de Informacion de Riesgos de Trabajo, IMSS 

Cuadro 2. Tasas de accidentes de trabajo y sus consecuencias. Fraccion 2 301 fibras blandas. Industria textil 
(1981-1994) 

ANO Num. de Tasa de Dias Incapacidad Letalidad Mortalidad 
trabajadores accidentes de promedio de permanente x 1000 x 10 O00 
promedio trabajo x 100 incapacidad x 100 

1981 124 145 11 53  14.26 2.49 0.70 0.81 
1982 99 504 12.93 16.75 2.39 0.54 0.70 
1983 116869 10.63 15.32 2.96 0.08 0.09 
1984 110870 10.71 17.13 2.54 0.17 0.18 
1985 111 400 10.17 16.17 2.45 0.71 0.72 
1986 112 175 10.49 17.13 1.61 0.34 0.36 
1987 108 291 9.34 17.94 2.87 0.20 0.18 
1988 112961 8.28 19.73 2.87 0.21 0.18 
1989 115901 8.90 19.42 2.80 0.39 0.35 
1990 113785 8.28 20.76 3.07 0.42 0.35 
1991 1 09 966 7.86 23.24 3.60 0.93 0.73 
1992 1 04 839 6.95 23.09 4.42 0.69 0.48 
1993 94 798 6.90 24.03 3.91 0.31 0.21 
1994 87 463 6.13 23.73 4.80 0.75 0.46 

981 -1 994 1 O8 783 9.22 19.19 3.06 0.46 0.41 -- 

o de cambio -29.55 -46.87 54.90 92.88 6.87 -43.22 

Fuente: Sistema de Informacion de Riesgos de Trabajo. IMSS. 
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Cuadro 3. Tasas de accidentes de trabajo y sus consecuencias.Fracciion 2304 Fibras duras. 
Industria textil (1981-1994) 

Num. iie Tasa de Dias incapacidad 
trabaj:kdores accidentes de promedio de permanente 
promedio trabajo x 100 incapacidad x 100 

%de cambio -57.51 -45.10 37.0 -41.41 15t3.33" 88.37' 

Fuente: Sistema de Informacion de Riesgos de Trabajo, IMSS. 
"El % de cambio de estos dos indicadores se calculo tomando como ultimo ano 1992 porque los dos anos subsiguientes 

no se presento ningun caso de defuncion 

Cuadro 4. Riesgo relativo de accidentes de trabajo y sus consecuencias 
por fraccion seleccionada frente al total de la industria textil (1981-1984) 

Fraccion Accidentes Dias Incapacidad Letaliidad Mortalidad 
de trabajo promedio de permanente 

incapacidad 

2 301 1 .O5 1 .O8 0.77 0.83 0.88 

2 304 1.62 1.32 3.36 0.83 1.34 

Fuente: Sislema de Informacion de Riesgos de Trabajo, IMSS. 
"PreparaciOn. hilado, tejido y acabado de textiles de fibras blandas, excepto de punto. 
*Preparaciiin, hilado, tejido y acabado de textiles de fibras duras. 
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