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Resumen 
Introducción: Se ha documentado ampliamente el daño que puede causar la 
exposición al amianto en los seres humanos, ocasionando enfermedades como 
la asbestosis, placas pleurales, cáncer pulmonar, mesotelioma, engrosamiento 
de la pleura, derrames pleurales, entre otras.
Objetivo: Describir los efectos en salud que ocasiona la exposición a fibra de 
amianto, la legislación vigente en torno a la manipulación, la prohibición del 
uso de Asbesto-Amianto en Chile y la forma de abordar la calificación médico 
legal por la exposición a fibra de amianto.
Métodos: Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos médicas 
reconocidas, entre las que se incluyen PubMed, Scopus, MEDLINE y de la 
base de datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN, durante 
los años 2022 y 2023.
Resultados: En Chile, las patologías relacionadas con las fibras de amianto, 
tales como la asbestosis y el mesotelioma, han sido motivo de preocupación 
debido a los riesgos para la salud asociados con la exposición a este 
material. La asbestosis es una enfermedad pulmonar intersticial provocada 
por la inhalación de fibras de amianto. La fisiopatología que conduce a las 
alteraciones pleurales por fibras de amianto se debe a la infiltración pleural 
y a la activación de células inflamatorias, como macrófagos, que liberan 
mediadores inflamatorios y factores de crecimiento. La aparición mesotelioma 
pleural varía según los niveles de exposición al amianto en la población.
Conclusiones: Evitar la exposición al amianto, es la forma más efectiva de 
prevenir la aparición y/o prevalencia de enfermedades derivadas de este 
agente.

 Abstract
Introduction: The damage caused by asbestos exposure in humans has 
been extensively documented, resulting in diseases such as asbestosis, 
pleural plaques, lung cancer, mesothelioma, pleural thickening, pleural 
effusions, among others.
Objective: To describe the health effects of asbestos fiber exposure, current 
legislation regarding handling, the prohibition of Asbestos-Asbestos use 
in Chile, and how to approach medical-legal qualification for asbestos 
fiber exposure.
Methods: An exhaustive search was conducted in recognized medical 
databases, including PubMed, Scopus, MEDLINE, and the database of the 
National Congress Library of Chile/BCN, during the years 2022 and 2023.
Results: In Chile, pathologies related to asbestos fibers, such as asbestosis 
and mesothelioma, have been a cause for concern due to the health risks 
associated with exposure to this material. Asbestosis is an interstitial lung 
disease caused by the inhalation of asbestos fibers. The pathophysiology 
leading to pleural alterations by asbestos fibers is due to pleural infiltration 
and activation of inflammatory cells, such as macrophages, which 
release inflammatory mediators and growth factors. The occurrence of 
pleural mesothelioma varies according to asbestos exposure levels in the 
population.
Conclusions: Avoiding asbestos exposure is the most effective way to 
prevent the occurrence and/or prevalence of diseases derived from this 
agent.

Palabras clave: fibra de amianto, asbestosis, alteraciones pleurales, 
mesotelioma pleural.

Key words: Asbestos fiber, asbestosis, pleural alterations, pleural 
mesothelioma
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Introducción

Se conoce como amianto a un grupo de minerales formados por 
silicatos hidratados de hierro, sodio y magnesio que se presentan 
en finas fibras. Está clasificado como un agente carcinógeno 
para los seres humanos por la IARC (Agencia Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer) y la OMS (Organización Mundial 
de la Salud). 1 Se ha documentado ampliamente el daño que puede 
causar la exposición al amianto en los seres humanos, ocasionando 
enfermedades como la asbestosis, placas pleurales, cáncer 
pulmonar, mesotelioma, engrosamiento de la pleura, derrames 
pleurales, entre otras. Se estima que el amianto es responsable de 
aproximadamente la mitad de las muertes por cáncer ocupacional 
en todo el mundo, lo que representa un importante problema de 
salud pública. 2

Las fibras de amianto poseen propiedades fisicoquímicas que les 
otorgan un alto poder de aislamiento térmico y resistencia a la 
fricción, ( lo que ha llevado a su utilización en diversos sectores 
industriales, agrícolas y de construcción. Aún se encuentran 
construcciones en muchos países donde se emplearon materiales 
que contienen fibras de amianto en su fabricación. 4

Otra forma documentada de exposición a este material 
cancerígeno se produce en los familiares de trabajadores 5,6 que 
llevaban fibras de amianto en su ropa de trabajo, calzado, etc., 
a sus hogares, así como en poblaciones cercanas a las zonas de 
extracción del mineral, 7 donde los polvos de fibra en suspensión 
en el aire afectaban a áreas que se encontraban a varios kilómetros 
de distancia. 8

El presente artículo pretende describir los efectos en salud que 
ocasiona la exposición a fibra de amianto y la legislación vigente 
en torno a la Ley chilena N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, 9 el Decreto Supremo N° 594 
sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares 
de trabajo 10 y el Decreto N° 656 que prohíbe el uso de Asbesto-
Amianto en productos que indica, 11 los cuales en su conjunto 
permiten abordar la forma de calificación médico legal de los 
efectos en salud ocasionados por la exposición a fibra de amianto.

Materiales y métodos

Se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos médicas 
reconocidas, entre las que se incluyen PubMed, Scopus, MEDLINE 
y de la base de datos de la Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile/BCN. El objetivo primordial fue recopilar información 
pertinente sobre los efectos en la salud causados por la exposición 
a la fibra de amianto. La selección de estas bases de datos se basa 
en su reputación y amplitud en la cobertura de literatura científica 
y médica.

Para llevar a cabo el análisis de la información, se utilizaron 
términos específicos relacionados con los efectos en la salud 
vinculados a la exposición al amianto, normativa referente amianto 
en Chile. Estos términos fueron cuidadosamente seleccionados 
para garantizar la exhaustividad y la relevancia de los resultados. 

El proceso de búsqueda se llevó a cabo durante los años 2022 y 

2023, abarcando estudios y revisiones publicados en un rango 
temporal específico en la mayoría menores a 3 años. La estrategia 
de búsqueda se centró en identificar estudios clínicos, revisiones 
sistemáticas, metaanálisis y otros tipos de investigaciones que 
proporcionaran una visión integral de los efectos en la salud 
asociados con la fibra de amianto. 

La búsqueda se realizó considerandos variables como la cronología 
de la publicación, la calidad metodológica de los estudios y la 
diversidad geográfica para obtener una perspectiva global de la 
problemática.

Una vez recopilados los resultados, se procedió a una revisión 
crítica de los artículos seleccionados, evaluando la validez de 
los métodos utilizados, la representatividad de las muestras y la 
coherencia de los hallazgos. 

Para abordar estos temas, fue esencial adoptar una perspectiva 
metodológica basada en el paradigma socio jurídico. Esto se debe 
en parte a que la realidad presenta una variedad de posibilidades, 
problemas y debates que enriquecen la perspectiva teórica, 
especialmente en áreas de urgente actualidad como el diagnóstico 
en las patologías relacionadas con la fibra de amianto.  

Resultados

En Chile, las patologías relacionadas con las fibras de amianto, 
como la asbestosis, cáncer pulmonar y el mesotelioma pleural, 
han sido motivo de preocupación desde la década del 50 debido 
al alto riesgo que representa para la salud de las personas por la 
exposición a este agente. 

En Chile se desconoce la incidencia de Mesotelioma pleural. 
Existen grupos de alto riesgo debido a su exposición a asbesto, 
especialmente trabajadores de industrias de confección de 
materiales de construcción y aislantes que contienen altos 
componentes de estas fibras. 12 Asimismo, la asbestosis también 
ha sido identificada en trabajadores expuestos al amianto en 
diferentes sectores industriales, como la construcción y la minería. 
La latencia entre la exposición al amianto y la aparición de los 
síntomas puede ser prolongada, generalmente de varias décadas.

A fines de la década del 90 el Estado de Chile se suscribe al convenio 
162 de la OIT  movido por el caso Pizarreño en el cual cientos de 
trabajadores, sus familias y poblaciones aledañas a esta empresa se 
vieron afectados por la exposición al amianto con consecuencias 
incluso fatales, desde entonces se ha implementado de forma 
paulatina una serie de medidas para restringir la producción, uso, 
manipulación y disposición final del amianto, con el objetivo de 
proteger la salud pública, controlar los procesos de demolición, 
desmantelamiento, modificación y descontaminación de 
ambientes con presencia de este agente, además de controlar la 
exposición a estas fibras peligrosas, entre estas medidas destaca 
la solicitud de autorización ante la autoridad sanitaria para 
intervenciones que involucren la exposición a asbesto en estado 
friable y la notificación cuando se trata de intervenciones que 
involucran asbesto en estado no friable. Desde el año 2001, se 
encuentra vigente el Decreto 656, 11 que prohíbe la extracción, 
elaboración y comercialización de amianto y productos que lo 
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contengan en el territorio chileno. Esto incluye la prohibición 
de la importación de productos que contengan amianto, además 
de fijar las bases para los procesos de retiro, descontaminación 
y disposición final del asbesto ya existente en la infraestructura 
chilena. Esta prohibición se basa en la Convención Internacional 
sobre la Prohibición del Amianto, 13 ratificada por Chile en 1998. 

Además, existen otras normativas y reglamentos relacionados 
con el amianto en Chile, sin embargo, todas tienen su sustento 
en la constitución Política de la República de Chile la cual declara 
en su artículo N° 19 que “todas las personas tienen derecho a la 
vida y a la integridad física y psíquica”, 14 y en el artículo N°184 
del Código del Trabajo el cual indica que “el empleador estará 
obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 
eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de 
los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de 
higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos 
necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”. 
15 La normativa y reglamentos de mayor relevancia que tienen 
directa relación con el amianto en chile son: El Decreto N° 656 
que Prohíbe el asbesto en productos que indica, el Decreto 17 
que Modifica el Decreto N° 656 de 2000. 16 El Decreto Supremo 
N° 594 sobre Condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo y que regula el límite permisible para las 
concentraciones ambientales de amianto en todas sus formas, 17 el 
Decreto N° 148 que Aprueba el reglamento sanitario sobre manejo 
de residuos peligrosos, 18 el Decreto N° 18 sobre certificaciones 
de calidad de elementos de protección personal contra riesgos 
ocupacionales, 19 el decreto N° 40 que aprueba el reglamento sobre 
prevención de riesgos profesionales y que mandata al empleador 
a informar a sus trabajadores sobre los riesgos que entrañan en 
sus labores, 20 el manual para la elaboración de un plan de trabajo 
con materiales que contienen asbesto friable y no friable, 21 la 
resolución exenta N° 29 que aprueba el protocolo para la toma 
de muestras de materiales en que existe o se sospecha la presencia 
de asbesto en los lugares de trabajo, 22 la resolución exenta N° 
0236 que aprueba el protocolo para la toma de muestra de polvo 
sedimentado, 23 la resolución exenta N°18 que aprueba el protocolo 
para la determinación de la concentración de fibras de asbesto en 
aire para efectos de contaminación comunitaria y de reingreso a 
áreas intervenidas en base al método de microscopía de contraste 
en fase (PCM), 24 el protocolo para la determinación del cálculo de 

incertidumbre asociado al volumen de muestreo y la guía para la 
selección y control de equipos de protección respiratoria. 25 Estas 
normativas y reglamentos tienen por objetivo establecer requisitos 
mínimos de seguridad y protección para prevenir, controlar y/o 
disminuir la exposición a las fibras de amianto y garantizar la 
gestión y disposición final adecuada de los residuos. 26

Formas clínicas

Las enfermedades relacionadas con el amianto o formas clínicas 
son las siguientes: 27

Asbestosis.
Alteraciones pleurales.
Mesotelioma pleural.

Estas formas clínicas pueden darse en forma pura o combinadas 
entre sí. 

Cabe subrayar de antemano las diferencias existentes entre 
los distintos tipos de efectos dañinos tanto cancerosos como 
no, ocasionados por el asbesto en el aparato respiratorio, como 
consecuencia de la exposición por inhalación de fibras de la 
fracción “respirable”. Específicamente, la asbestosis y el cáncer 
de pulmón son patologías típicamente “dependientes de la dosis” 
(incluso bajo el concepto de “dosis acumulada”, a lo largo de la vida 
laboral de un individuo), mientras que el mesotelioma pleural, 
por ejemplo, puede surgir incluso después de exposiciones mucho 
más cortas (incluso extremadamente cortas), y con un período de 
latencia que puede llegar a medio siglo o incluso más.

Asbestosis

La asbestosis es una enfermedad pulmonar fibrosa causada por la 
inhalación de fibras de amianto. Estas fibras consisten en silicatos 
minerales, principalmente silicatos de magnesio hidratados, y se 
clasifican en dos categorías principales según su forma: serpentina 
y anfíboles. Las fibras de serpentina incluyen el crisotilo, que son 
fibras rizadas y flexibles, y son menos patógenas que las fibras de 
anfíboles (Figura 1). El crisotilo, al ser más flexible y curvado, 
tiende a asentarse en las vías respiratorias superiores. El tracto 
respiratorio superior presenta una función mucociliar más 

Figura 1. Tipos de amianto. González, C. (2016). Ilustración propia
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efectiva, lo que facilita la eliminación de las fibras de crisotilo. Por 
otro lado, los anfíboles (crocidolita, amosita, tremolita y antofilita) 
son fibras rectas, rígidas y más frágiles. Son más tóxicas que las 
fibras de serpentina, ya que son menos solubles y penetran más 
profundamente en los pulmones y el intersticio al atravesar el 
epitelio. 28

La fisiopatología de la asbestosis implica una respuesta inflamatoria 
y fibrogénica en los tejidos pulmonares como resultado de la 
inhalación de estas fibras. Cuando las fibras de amianto son 
inhaladas, se depositan en los pulmones y causan irritación y 
lesiones en los tejidos respiratorios. 29 Las fibras de amianto son 
resistentes y no se pueden eliminar fácilmente del tejido pulmonar 
una vez que se han depositado. Esto desencadena una respuesta 
inflamatoria crónica en los pulmones, que a su vez conduce a la 
formación de tejido cicatricial o fibrosis. La fibrosis pulmonar 
resultante afecta la capacidad de los pulmones para expandirse 
y contraerse adecuadamente durante la respiración. 30 También 
puede llevar a una disminución de la capacidad pulmonar y 
dificultad para obtener suficiente oxígeno de la respiración. 31

Además de la fibrosis, la asbestosis también puede causar la 
formación de placas pleurales, que son depósitos de tejido 
fibroso en la membrana que recubre los pulmones y la cavidad 
torácica. Estas placas pueden causar dolor en el pecho y limitar 
la capacidad pulmonar. A lo largo del tiempo, la acumulación 
continua de fibrosis y cambios en los tejidos pulmonares pueden 
resultar en una disminución progresiva de la función pulmonar 
y causar síntomas como falta de aliento, tos crónica y debilidad 
general. 32 La fisiopatología pulmonar relacionada con inhalación 
crónica es típicamente restrictiva. Además, la asbestosis también 
se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
pulmonares graves, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma 
pleural. 33 La incidencia de la asbestosis ha disminuido en muchos 
países gracias a la implementación de regulaciones más estrictas 
sobre el uso del amianto y a la adopción de medidas de protección 
en el lugar de trabajo. Sin embargo, aún se pueden encontrar casos 
de asbestosis en personas que han estado expuestas al asbesto en 

el pasado y que pueden desarrollar síntomas y complicaciones 
años después de la exposición inicial (el cáncer pulmonar, entre 
ellas). Es importante destacar que la asbestosis es una enfermedad 
de desarrollo lento y generalmente requiere una exposición 
prolongada al amianto para que se desarrolle. Los trabajadores 
expuestos a altos niveles de amianto durante un período 
prolongado tienen un mayor riesgo de desarrollar asbestosis. 34

Pruebas diagnósticas

Obligatoria:  Radiografía de tórax con técnica OIT. 35 Informe de 
lectura de la radiografía de tórax con técnica OIT, realizada por 
lector acreditado.
 
Complementaria: Tomografía computadorizada de tórax de 
alta resolución. 36 (TCAR), sin contraste: en caso de lectura de 
radiografía de tórax con técnica OIT que muestre opacidades 
irregulares de predominio, en bases pulmonares con profusión 1/0 
y 1/1. Además, es una herramienta fundamental para la realización 
de diagnóstico diferencial (Figura 2). 

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial se realizará principalmente con las 
siguientes condiciones:

Fibrosis pulmonar idiopática: En la asbestosis, se observa 
poca inflamación y una mayor presencia de fibrosis en la pleura 
visceral, lo cual es poco común en la fibrosis pulmonar idiopática. 
El patrón radiológico en ambos casos es irregular, pero en la 
asbestosis predomina en la región basal, 37 mientras que en la 
fibrosis pulmonar idiopática sigue un patrón basal con extensión 
hacia la corteza pulmonar.

Neumonitis por hipersensibilidad: La neumonitis por 
hipersensibilidad es una causa común de afectación intersticial y 
está relacionada con la inhalación de diferentes polvos orgánicos. 

Figura 2. En la primera radiografía de tórax con técnica OIT muestra normalidad del intersticio 
pulmonar, mientras que en la segunda imagen presenta opacidades irregulares basales, caracter-
ística de asbestosis (flechas). Imágenes gentileza de reproducción: Guidelines for the Use of the 
ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses (Edición revisada 2022)
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38 Clínicamente, se presentan formas agudas o subagudas que 
pueden progresar hacia la cronicidad. El diagnóstico se basa en la 
identificación del alérgeno, presencia de disnea, crepitantes, patrón 
restrictivo en las pruebas funcionales respiratorias, imágenes 
tomográficas compatibles (con frecuencia se observa opacidad 
en vidrio esmerilado y nódulos broncocéntricos), linfocitosis en 
el lavado bronquioloalveolar (LBA) y hallazgos histológicos de 
inflamación intersticial linfocítica y granulomas mal definidos. 39 

Otras neumoconiosis

Neumoconiosis de los Trabajadores del Carbón: Se desarrolla 
debido a la exposición acumulada al polvo de sílice en las minas 
de carbón. 40 En las radiografías se pueden observar opacidades 
redondas, a veces asociadas con enfisema centrolobulillar. 41

 
Neumoconiosis del Caolín: Es una neumoconiosis de polvo 
mixto causada por la inhalación de sílice y caolín (silicato de 
aluminio hidratado). Se caracteriza por tener una aparición precoz 
y una evolución rápida. Radiológicamente, se pueden observar 
opacidades redondas, especialmente en los ápices pulmonares. 42

Beriliosis: Es una enfermedad pulmonar ocupacional crónica 
causada por una reacción de hipersensibilidad retardada al berilio. 
43 Se presenta en dos formas clínicas diferentes: aguda, similar a 
una neumonía química, y crónica, similar a una sarcoidosis. Se 
pueden requerir pruebas inmunológicas complementarias para su 
diagnóstico.

Siderosis: Es una neumoconiosis pulmonar benigna que se 
desarrolla como resultado de la exposición al hierro metálico 
o al polvo de óxido de hierro. Las ocupaciones asociadas con 
la siderosis incluyen la minería, la soldadura, la fabricación de 
acero, la fabricación de óxido de hierro, la fabricación de muelas 
abrasivas y la fabricación de joyas de plata. 44 Cuando se inhala 
sílice junto con el hierro, se produce una neumoconiosis de polvo 
mixto llamada sidero-silicosis.

Neumoconiosis por inhalación de otros metales: El estaño, 
el antimonio y el bario pueden causar imágenes radiológicas 
similares a la siderosis. Estas neumoconiosis causadas por 
metales, en las que no hay una reacción fibrosa patológica, suelen 
denominarse 45 “neumoconiosis benignas”.

Puestos de trabajo de riesgo asociados a la patología

Existen varios puestos de trabajo en los que los trabajadores 
pueden estar expuestos al amianto y, por lo tanto, tener un mayor 
riesgo de desarrollar asbestosis. Algunos de los puestos de trabajo 
de riesgo asociados a la asbestosis son: 46

Mineros de amianto: Los mineros que extraen amianto están 
expuestos a altos niveles de fibras de amianto en el aire durante el 
proceso de extracción.

Trabajadores de la construcción: Los trabajadores de la 
construcción que realizan tareas como demolición, renovación o 
reparación de edificios que contienen materiales de construcción 
que contienen amianto friable, como techos, pisos, aislamiento, 

tuberías y paneles, corren el riesgo de inhalar fibras de amianto 
liberadas durante estas actividades.

Trabajadores de la industria naval: Los trabajadores que 
construyen, reparan o desmantelan barcos pueden estar expuestos 
al amianto presente en los materiales utilizados en la construcción 
de barcos, como aislamientos, juntas, revestimientos y frenos.

Trabajadores de la industria automotriz: Los trabajadores que 
fabrican automóviles, especialmente aquellos que trabajan en la 
fabricación de frenos y embragues, pueden estar expuestos a fibras 
de amianto liberadas durante el proceso de fabricación y en el 
servicio de mantención de los frenos.

Trabajadores de la industria del aislamiento: Los trabajadores que 
instalan o retiran materiales de aislamiento que contienen amianto, 
como en tuberías, calderas y sistemas de calefacción, pueden estar 
expuestos a fibras de amianto durante estas actividades.

Trabajadores de la industria del acero: Los trabajadores que 
participan en la producción y manipulación de acero pueden 
estar expuestos al amianto presente en los materiales utilizados 
en la industria, como aislamientos térmicos y productos de 
revestimiento.

Estos son solo algunos ejemplos de puestos de trabajo en los que 
los trabajadores pueden estar en riesgo de exposición al amianto y, 
por lo tanto, desarrollar asbestosis y otras patologías relacionadas 
con este material. 

Cabe destacar que la evolución del conocimiento y la conciencia 
del riesgo por asbesto en diferentes sectores y condiciones de 
trabajo se describió con precisión en una conferencia celebrada 
en Nueva York en junio de 1990: “La tercera ola de la enfermedad 
del asbesto: exposición al asbesto aplicado”. 47 De hecho, se han 
identificado tres fases u “olas” de enfermedades relacionadas con 
el asbesto, hablando de diferentes procesos y/o escenarios de 
exposición, como podemos ver a continuación:

• Primera “ola”: se remonta al final de la Primera Guerra 
Mundial, y en ella destacaban las patologías en los 
trabajadores empleados en la extracción y separación del 
mineral y su conversión en productos manufacturados, 
textiles especialmente.

• Segunda “ola”: se ubica temporalmente entre las décadas de 
1920 y 1970, y se refiere a los efectos sobre la salud de los 
trabajadores empleados en el aislamiento y en la costrucción 
de edificios que empleaban el amianto como refuerzo 
(cemento-amianto), efectos descritos en la Conferencia 
celebrada en 1978 en la Academia de Ciencias de Nueva York.

• Tercera “ola”: la atención de los especialistas se centra en los 
efectos vinculados a la exposición al denominado “asbestos 
in place”, es decir, a quienes estuvieron expuestos a polvo que 
contenía fibras de amianto no aplicadas por ellos, por ejemplo 
a bordo de barcos, en fábricas, en vagones y locomotoras, 
en centrales termoeléctricas, en la industria petroquímica, 
en edificios; también se señala que dichos efectos podrían 
afectar no solo a los trabajadores involucrados en los trabajos 
de mantenimiento, sino a prácticamente todos los ciudadanos 
(“threatened almost everybody”).
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Criterios de calificación de enfermedad profesional

El diagnóstico de asbestosis se basa en una evaluación exhaustiva 
que incluye los siguientes aspectos:

Historia laboral y exposición al amianto: Se recopila información 
detallada sobre el historial laboral del paciente, incluyendo los 
puestos de trabajo y las actividades que implicaron exposición 
al amianto. Esto ayuda a identificar el nivel y la duración de la 
exposición.

Examen físico: El médico realiza un examen físico completo, 
prestando atención a los signos y síntomas asociados a la 
asbestosis, como la presencia de crepitaciones en los pulmones o 
la deformidad de las uñas (dedos en palillo de tambor).

Pruebas de función pulmonar: Se realizan pruebas para evaluar 
la función pulmonar y determinar si hay alguna limitación en la 
capacidad respiratoria. Estas pruebas incluyen la espirometría, que 
mide las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, siendo 
el estándar de oro para identificar obstrucción al flujo aéreo, y la 
capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO), que 
evalúa el intercambio de gases en los pulmones.

Radiografía de tórax con técnica OIT: La radiografía de tórax 
con técnica OIT es una herramienta clave en el diagnóstico de la 
asbestosis. Puede mostrar la presencia de opacidades pulmonares 
características (opacidades irregulares), que son indicativos de la 
enfermedad.

Tomografía computarizada (TC) de tórax: En casos más 
avanzados o cuando la radiografía de tórax con técnica OIT no 
es concluyente, se puede realizar una TC de tórax para obtener 
imágenes más detalladas de los pulmones y las estructuras 
pleurales.

Biopsia pulmonar: En algunos casos, se puede requerir una 
biopsia pulmonar para confirmar el diagnóstico de asbestosis. Se 
extrae una pequeña muestra de tejido pulmonar para su análisis 
microscópico, lo que permite identificar la presencia de fibras de 
amianto y los cambios característicos en los tejidos pulmonares.

Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de asbestosis 
requiere una evaluación médica completa y la interpretación de 
varios factores, incluyendo la historia ocupacional de exposición 
al amianto, los hallazgos clínicos y los resultados de las pruebas 
diagnósticas. Por lo tanto, es fundamental consultar a un médico 
especialista en enfermedades pulmonares ocupacionales para 
obtener un diagnóstico preciso y adecuado.

En resumen, se considera en estadio temprano con una Radiografía 
de Tórax con técnica OIT (Organización Internacional del Trabajo), 
en categoría 1 de la Clasificación OIT, interpretada (leída) a lo 
menos por dos lectores certificado en esta técnica, e informadas en 
profusión 1/0 o mayor, que muestre opacidades irregulares. 35 Se 
debe realizar tomografía computarizada de tórax de alta resolución 
sin contraste (TCAR), cuando la lectura de Radiografía de Tórax 
con técnica OIT se defina en profusiones 1/0 y 1/1, que muestre 
opacidades irregulares. Historia Ocupacional (HO) para fibra de 

amianto: la valoración exhaustiva del sitio donde el trabajador 
está expuesto a fibras de amianto por el profesional higienista es 
fundamental, quien proveerá datos sobre tipo/cantidad de fibras 
de amianto, tiempo/ calidad de la protección colectiva y personal, 
altura geográfica y tiempo de exposición en días/semanas/años.

Alteraciones pleurales

La fisiopatología que conduce a las alteraciones pleurales 
por fibras de amianto se debe a la infiltración pleural y a la 
activación de células inflamatorias, como macrófagos, que liberan 
mediadores inflamatorios y factores de crecimiento. 48 Esto lleva 
a la proliferación excesiva de tejido conectivo y la formación 
de alteraciones pleurales por la exposición al amianto. 49 Las 
alteraciones pleurales relacionadas con la exposición al amianto, 
como la pleuritis fibrosa difusa y las placas pleurales, son bastante 
comunes en individuos expuestos al amianto. Sin embargo, 
es importante destacar que estas alteraciones pleurales son 
consideradas como hallazgos subclínicos, lo que significa que no 
siempre presentan síntomas clínicos evidentes y no todos los casos 
requieren tratamiento médico. 50

La incidencia de las alteraciones pleurales relacionadas con el 
amianto varía según la población y la intensidad de la exposición 
al amianto. Se ha observado que las placas pleurales son la forma 
más común de alteración pleural en individuos expuestos al 
amianto, y su incidencia es dosis dependiente, aumentando con la 
duración y la intensidad de la exposición. 51 Se estima que hasta el 
60-70% de los trabajadores expuestos al amianto pueden presentar 
placas pleurales en algún momento de sus vidas. En cuanto a la 
pleuritis fibrosa difusa, que es una forma más grave de alteración 
pleural, su incidencia es menos frecuente que las placas pleurales, 
pero también está relacionada con la exposición al amianto. 52 Esta 
condición se caracteriza por la formación de una fibrosis extensa 
en la pleura, lo que puede llevar a la reducción de la función 
pulmonar y la aparición de síntomas como disnea y dolor torácico.

Es importante tener en cuenta que las alteraciones pleurales 
relacionadas con el amianto se consideran enfermedades 
ocupacionales y están sujetas a la legislación laboral y a los sistemas 
de compensación en muchos países. La detección temprana y el 
seguimiento regular de los trabajadores expuestos al asbesto son 
fundamentales para identificar cualquier alteración pleural y 
brindar el tratamiento y el apoyo adecuados.

Frente a la presencia de alteraciones pleurales en la Radiografía 
de tórax con técnica OIT y confirmadas con tomografía 
computarizada de tórax de alta resolución sin contraste (TCAR), 
será de vital importancia realizar el diagnóstico diferencial sobre 
alteraciones pleurales asociadas a la exposición al amianto (Figuras 
2-5). Entre las patologías diferenciales se incluyen: 53

Placa pleural: La lesión pleural por fibra de amianto se caracteriza 
por la presencia de tejido fibroso en la pleura parietal, 54 
principalmente en las zonas intercostales laterales y posteriores, 
así como en la pleura mediastínica y diafragmática. 55 Estas 
lesiones suelen ser bilaterales, pero no simétricas, y con el tiempo, 
el tejido fibroso tiende a fusionarse y calcificarse. 56 Aunque no se 
comprende completamente el proceso fisiopatológico detrás de la 
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formación de placas pleurales por amianto, se cree que una vez 
que las fibras de amianto son inhaladas, se localizan en la pleura 
parietal debido a la baja resistencia tisular y al gradiente de presión 
subatmosférico presente en el espacio subpleural. Este fenómeno 
puede ocurrir incluso con una exposición a baja concentración. 
Es crucial reconocer la presencia de placas pleurales secundarias a 
procesos infecciosos, traumas o cirugías, para evitar errores en la 
detección de placas pleurales por amianto.

Derrame pleural benigno: Es una manifestación frecuente 
relacionada con la exposición a fibras de amianto, 57 puede 
presentarse dentro de los primeros 20 años después del primer 
evento de exposición. El diagnóstico se realiza mediante tomografía 
computarizada de tórax, donde se observa un ensanchamiento de 
la pleura que afecta al menos una cuarta parte de la pared torácica. 
Este ensanchamiento pleural es unilateral y tiende a predominar 
en el lado izquierdo. El diagnóstico se basa en la exclusión de otras 
causas y requiere un seguimiento de 1 a 3 años, 58 para descartar 
derrame pleural causado por el mesotelioma.

Engrosamiento pleural difuso: Se produce como resultado de 
la fibrosis de la pleura visceral, a menudo bilateralmente, 59 y 

es considerablemente menos común que las placas pleurales. 
Requiere una exposición a mayores cantidades de fibras de amianto 
para desarrollarse. La detección se realiza mediante tomografía 
axial computarizada de tórax, y se observa un engrosamiento de 
bordes irregulares y mal definidos que se extiende por más de 
cuatro espacios intercostales. Por lo general, el engrosamiento 
pleural difuso se extiende hacia arriba a lo largo de la pared 
torácica lateral y se registra solo en presencia de un ángulo costo 
frénico obliterado continuo. Las lesiones raramente se calcifican. 
Una de las características del engrosamiento pleural difuso es 
que produce alteraciones funcionales restrictivas sin afectar el 
parénquima pulmonar subyacente. 60

Atelectasias redondas: Es una anormalidad poco común de la 
pleura que se pliega sobre sí misma, atrapando el tejido pulmonar 
adyacente y dando lugar a la formación de una imagen curva en 
los bronquios y vasos sanguíneos que se dirigen hacia esa zona, lo 
que se conoce radiológicamente como “cola de cometa”. 61 Aunque 
teóricamente puede verse en la fibrosis pleural de cualquier origen, 
en la práctica la mayoría de los casos están asociados a la exposición 
a fibras de amianto. En la tomografía axial computarizada de 
tórax, se identifica por tres signos radiológicos característicos: una 
masa redonda u ovalada de 2.5 a 7 cm que contacta la superficie 
pleural, la presencia de una estructura lineal en forma de cola en 
su interior correspondiente a los elementos broncovasculares y el 
engrosamiento de la pleura subyacente. 62 Es importante distinguir 

Figura 3. Radiografía de tórax con técnica OIT de 
paciente con historia de exposición a fibras de asbesto. 
Se observan múltiples placas pleurales algunas con 
calcificaciones en su interior. 75

Figura 4. Corte axial de TC de Tórax. Se observan dis-
tintas placas pleurales calcificadas en distintos territorios 
del mismo paciente 75.

Figura 5. Reconstrucción coronal TC de Tórax. Se observan al menos dos placas pleurales con calcificación 
en su interior en la pared antero lateral del hemitórax derecho 75.
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una atelectasia redonda de un carcinoma broncogénico, ya que su 
apariencia en la imagen puede ser similar.

Mesotelioma: Es un tipo de cáncer poco común y de mal 
pronóstico, 63 que está fuertemente asociado en un 80% de los 
casos con antecedentes de exposición a fibras de amianto. Suele 
presentarse en pacientes de entre 50 y 70 años, 64 siendo más 
frecuente en hombres con una relación de 4:1. En la tomografía 
axial computarizada de tórax se puede observar un engrosamiento 
pleural circunferencial, nodular y con un espesor mayor a 1 
cm. A menudo se asocia con derrame pleural unilateral y una 
disminución del volumen del hemitórax afectado. El diagnóstico 
se confirma mediante la obtención de tejido pleural a través de 
una biopsia, preferiblemente de naturaleza quirúrgica. 65-67

Pruebas diagnósticas de alteraciones pleurales

La detección de las alteraciones pleurales obedece casi siempre a 
un hallazgo en el contexto de la vigilancia epidemiológica la salud 
de los trabajadores con exposición a fibras de amianto:

Obligatoria:  Radiografía de tórax con técnica OIT. (35) Informe 
de lectura de la radiografía de tórax con técnica OIT, realizada por 
lector acreditado. Tomografía computadorizada de tórax de alta 
resolución (36) (TCAR), sin contraste.  

Diagnóstico diferencial

Entre los principales diagnósticos diferenciales, se encuentran:

Lesiones pleurales secuelares por: TBC, infecciones virales, otras 
infecciones. Lesiones pleurales secundarias a enfermedades del 
mesénquima.

Puestos de trabajo de riesgo asociados a la patología

Los puestos de trabajo asociados a alteraciones pleurales debido 
a la exposición a fibras de amianto y otros agentes irritantes 
incluyen:

Trabajadores de la industria naval: Incluyendo constructores 
de barcos, reparadores y desmanteladores de barcos, ya que los 
materiales utilizados en la construcción naval, como aislamientos 
y revestimientos, a menudo contienen amianto.

Mineros de amianto: Los trabajadores involucrados en la 
extracción de amianto están expuestos a altos niveles de fibras de 
amianto.

Trabajadores de la industria del acero: En particular, aquellos 
que están expuestos a materiales de aislamiento que contienen 
amianto, como aislamientos térmicos utilizados en tuberías y 
calderas.

Trabajadores de la industria química: Algunos productos 
químicos utilizados en la industria pueden liberar sustancias 
irritantes para la pleura, lo que aumenta el riesgo de desarrollar 
alteraciones pleurales.

Trabajadores de la industria del petróleo y el gas: Especialmente 
aquellos expuestos a productos químicos y sustancias tóxicas que 
pueden afectar la pleura.

Trabajadores de la construcción de túneles: Debido a la 
exposición a polvos y sustancias irritantes presentes durante la 
excavación y construcción de túneles.

Estos son solo algunos ejemplos de puestos de trabajo que 
conllevan un mayor riesgo de desarrollar alteraciones pleurales 
debido a la exposición a agentes irritantes, como el amianto.

Criterios de calificación de enfermedad profesional

El diagnóstico de las alteraciones pleurales se realiza a través de un 
enfoque integral que incluye los siguientes aspectos:

Historia clínica y exposición laboral: Se recopila información 
detallada sobre la historia clínica del paciente, incluyendo 
síntomas presentes, antecedentes médicos y exposición a factores 
de riesgo, como el amianto u otros agentes relacionados con las 
enfermedades pleurales.

Examen físico: El médico realiza un examen físico completo, 
prestando especial atención a los signos y síntomas relacionados 
con las alteraciones pleurales, como la presencia de dolor torácico, 
dificultad respiratoria, roce pleural o derrame pleural.

Radiografía de tórax con técnica OIT: La radiografía de tórax 
con técnica OIT es una herramienta inicial para evaluar las 
alteraciones pleurales. Puede revelar la presencia de derrame 
pleural, engrosamiento o calcificaciones pleurales (Figura 3).

Ecografía o ultrasonido de tórax: La ecografía de tórax 
puede proporcionar imágenes en tiempo real de la cavidad 
pleural y ayudar a identificar la presencia de derrame pleural o 
engrosamiento pleural.

Tomografía computarizada (TC) de tórax: La TC de tórax 
es una técnica de imagen más precisa que puede mostrar con 
mayor detalle las alteraciones pleurales, como engrosamiento, 
calcificaciones, masas o derrame pleural (Figuras 4, 5 y 6).

Biopsia pleural: En algunos casos, se puede requerir una biopsia de 
la pleura para obtener una muestra de tejido y realizar un análisis 
histopatológico. Esto puede realizarse a través de diferentes 
métodos, como la toracoscopia, la biopsia pleural con aguja o la 
biopsia por aspiración con aguja fina.

El diagnóstico de las alteraciones pleurales requiere la evaluación 
conjunta de la historia clínica, los hallazgos físicos y los resultados 
de las pruebas de imagen y biopsia. Es importante consultar 
a un médico especialista en enfermedades respiratorias o un 
neumólogo para obtener un diagnóstico preciso y establecer el 
plan de tratamiento adecuado.

En resumen, se considera en estadio temprano una Radiografía 
de Tórax con técnica OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), con lectura final que muestre cualquier anomalía pleural 
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consistente con neumoconiosis (leída) a lo menos por dos lectores 
certificados con esta técnica. TAC de tórax de alta resolución 
sin contraste que confirme anomalía pleural consistente con 
neumoconiosis. Historia Ocupacional (HO) para fibra de 
amianto: la valoración exhaustiva del sitio donde el trabajador 
está expuesto a fibras de amianto por el profesional higienista es 
fundamental, quien proveerá datos sobre tipo/cantidad de fibras 
de amianto, tiempo/ calidad de la protección colectiva y personal, 
altura geográfica y tiempo de exposición en días/semanas/años.

Mesotelioma pleural

Cáncer pleuropulmonar progresivo, caracterizado por un 
período de latencia de 20 a 40 años incluso hasta los 60 años, 
presenta una sobrevida promedio de 9 a 12 meses desde el 
momento del diagnóstico. Este diagnóstico requiere un estudio 
inmunohistológico de las muestras tumorales para su confirmación. 
36 En fases avanzadas de la enfermedad se producen compresiones 
de órganos intratorácicos, con disfonía, disfagia, síndrome de 
vena cava superior y dolor irradiado al brazo correspondiente. La 
fisiopatología que conduce al mesotelioma pleural se lo relaciona 
al daño genético en las células de la pleura, lo que resulta en su 
crecimiento descontrolado y la formación de tumores.

La incidencia del mesotelioma pleural varía significativamente 
según la región y el país, así como según los niveles de exposición 
al amianto en la población. Las tasas de incidencia suelen ser 
más altas en áreas donde ha habido una exposición ocupacional 
significativa al amianto, como en industrias relacionadas con 
la minería, la construcción y la fabricación de productos que 
contienen amianto. 68 Es importante destacar que la incidencia 
del mesotelioma pleural ha ido en aumento en muchas partes del 
mundo debido a la exposición acumulativa al amianto a lo largo 
de las décadas anteriores. 

La incidencia del mesotelioma pleural también puede estar 
influenciada por factores como el sexo y la edad. Se ha observado 

que los hombres tienen una mayor incidencia de mesotelioma 
pleural en comparación con las mujeres, posiblemente debido 
a una mayor exposición ocupacional al amianto en trabajos 
tradicionalmente ocupados por hombres. La enfermedad tiende a 
manifestarse en personas de mayor edad, siendo más frecuente en 
individuos mayores de 65 años. 69

Pruebas diagnósticas del Mesotelioma pleural

Obligatorias: Radiografía de tórax con técnica OIT. (36) Informe 
de lectura de la radiografía de tórax con técnica OIT, realizada por 
lector acreditado.  Tomografía computadorizada de tórax de alta 
resolución 36 (TCAR), sin contraste.  

Complementaria: Biopsia pleural: en caso de otras patologías 
pleurales. 70,71 (Muy excepcional).

Diagnóstico diferencial

El mesotelioma pleural es un tipo de cáncer que afecta el 
revestimiento delgado que rodea los pulmones y la cavidad 
torácica, conocido como mesotelio. El diagnóstico diferencial del 
mesotelioma pleural implica distinguirlo de otras enfermedades 
que pueden presentar síntomas similares (Figuras 7 y 8). Algunas 
de las condiciones que deben considerarse en el proceso de 
diagnóstico diferencial incluyen:

Adenocarcinoma bronquial: El adenocarcinoma pulmonar 
es un tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas que 
puede presentar síntomas similares al mesotelioma pleural. La 
diferenciación entre ambos suele requerir pruebas de imagen, 
como tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética 
(RM), así como la obtención de muestras de tejido para análisis 
histopatológico. 72

Carcinoma de mama: En algunos casos, el carcinoma de mama 
metastásico puede extenderse a la pleura y causar síntomas 
similares a los del mesotelioma pleural. El diagnóstico diferencial 
implica la evaluación de la historia clínica, estudios de imagen, 
análisis de líquido pleural y biopsia para confirmar el origen del 
cáncer.

Timoma maligno: El timoma maligno es un tipo de cáncer que 
se origina en el timo, una glándula situada en la parte superior del 
tórax. Puede causar engrosamiento pleural y síntomas similares 
al mesotelioma pleural. Los estudios de imagen y la biopsia son 
necesarios para diferenciar entre ambos. 73

Linfoma: Algunos linfomas pueden afectar la pleura y presentar 
síntomas similares al mesotelioma pleural. La realización de 
pruebas de imagen, análisis de líquido pleural y biopsia son 
fundamentales para el diagnóstico diferencial.

Derrame pleural benigno por amianto: La exposición previa al 
amianto puede causar derrames pleurales benignos, que pueden 
presentar síntomas similares al mesotelioma pleural. La evaluación 
de la historia de exposición, pruebas de imagen y análisis del 
líquido pleural pueden ayudar a distinguir entre ambos.

Figura 6. Reconstrucción coronal TC de Tórax. Se observan al 
menos tres placas pleurales con calcificación en su interior. La 
ubicación diafragmática es considerada casi patognomónica de 
la enfermedad. Nótese el respeto de los ángulos costo frénicos, 
hecho que apoya el diagnóstico de placas pleurales. 75
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Engrosamiento pleural tuberculoso: La tuberculosis pleural 
es una infección bacteriana que puede provocar engrosamiento 
pleural y síntomas similares al mesotelioma pleural. Los análisis 
de líquido pleural y pruebas de tuberculosis son esenciales para el 
diagnóstico diferencial.

Empiema bacteriano: El empiema es una acumulación de pus en 
la cavidad pleural debido a una infección bacteriana. Puede causar 
síntomas similares al mesotelioma pleural, y los análisis de líquido 
pleural y pruebas microbiológicas ayudan a distinguir entre ambas 
condiciones.

Enfermedades autoinmunes: Algunas enfermedades autoinmunes, 
como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, 
pueden afectar la pleura y causar síntomas similares al mesotelioma 
pleural. La historia clínica, los análisis de sangre y, en algunos casos, 
la biopsia puede ser necesarios para el diagnóstico diferencial.

Es importante destacar que el diagnóstico diferencial de estas 
enfermedades debe ser realizado por profesionales médicos, y los 
resultados de las pruebas y la evaluación clínica son fundamentales 
para llegar a un diagnóstico preciso.

Puestos de trabajo de riesgo asociados a la patología

Los puestos de trabajo de riesgo asociados al mesotelioma pleural, 
que es una forma de cáncer de la membrana que recubre los 
pulmones, incluyen:

Industria del amianto: Los trabajadores involucrados en la 
minería, producción, manipulación, instalación o remoción de 
productos que contienen amianto están expuestos a altos niveles 
de fibras de amianto y tienen un mayor riesgo de desarrollar 
mesotelioma pleural.

Industria de la construcción: Especialmente aquellos que 
trabajan en la demolición, renovación o reparación de edificios 
que contienen materiales que liberan fibras de amianto, como 
techos, aislamientos, paneles y pisos.

Industria naval: Los trabajadores de la construcción, reparación 
y desmantelamiento de barcos están expuestos a materiales que 
contienen amianto, como aislamientos y revestimientos.

Industria química: Algunos productos químicos utilizados en la 
industria pueden aumentar el riesgo de desarrollar mesotelioma 
pleural.

Industria del acero: Los trabajadores expuestos a materiales de 
aislamiento que contienen amianto, como aislamientos térmicos 
utilizados en tuberías y calderas, tienen un mayor riesgo de 
mesotelioma pleural.

Trabajadores de la industria del petróleo y gas: La exposición a 
productos químicos y sustancias tóxicas en esta industria puede 
aumentar el riesgo de mesotelioma pleural.

Es importante tener en cuenta que la exposición al amianto es 
el factor de riesgo principal para el desarrollo del mesotelioma 
pleural.

Criterios de calificación de enfermedad profesional

El diagnóstico de mesotelioma pleural implica una evaluación 
integral que incluye los siguientes pasos:

Historia clínica y exposición laboral: Se recopila información 
detallada sobre la historia clínica del paciente, incluyendo síntomas 
presentes, antecedentes médicos y exposición a factores de riesgo, 
como la inhalación de amianto. La exposición ocupacional o 
ambiental al amianto es un factor de riesgo importante para el 
desarrollo de mesotelioma pleural.

Examen físico: El médico realiza un examen físico completo, 
prestando especial atención a los signos y síntomas relacionados 
con el mesotelioma pleural, como la presencia de dolor torácico, 
dificultad respiratoria, derrame pleural, engrosamiento de la 
pleura o masa palpable en el tórax.

Figura 7. Corte sagital. Envoltura nodular circunferencial de 
tejido blando del pulmón izquierdo. Hay pérdida de volumen con 
elevación del hemidiafragma y desplazamiento del mediastino. 
Se observan varios ganglios mediastínicos agrandados. 76

Figura 8. Corte coronal. Envoltura nodular circunferencial de 
tejido blando del pulmón izquierdo. Hay pérdida de volumen con 
elevación del hemidiafragma y desplazamiento del mediastino. Se 
observan varios ganglios mediastínicos agrandados. 76



11 Revista Colombiana de Salud Ocupacional. ISSN 2322-634X. 2024; 14(1): e-10560. Doi: 10.18041/2322-634X/rcso.1.2024.10560

Pruebas de imagen: Se utilizan diversas pruebas de imagen para 
evaluar la presencia de anormalidades en la cavidad pleural. Estas 
pueden incluir radiografías de tórax con técnica OIT, tomografía 
computarizada (TC) de tórax, resonancia magnética (RM) y 
ecografía de tórax. Estas pruebas ayudan a detectar la presencia 
de derrame pleural, engrosamiento pleural, masas o nódulos en 
la pleura.

Análisis de líquido pleural: Si hay presencia de derrame pleural, 
se puede realizar una toracentesis para obtener una muestra 
del líquido pleural y realizar un análisis. El análisis del líquido 
pleural puede ayudar a descartar otras causas de derrame pleural 
y puede mostrar características sugestivas de mesotelioma, como 
la presencia de células malignas.

Biopsia pleural: La confirmación definitiva del diagnóstico de 
mesotelioma pleural generalmente requiere una biopsia de la 
pleura. Esto se puede realizar mediante una biopsia pleural con 
aguja, toracoscopia o cirugía torácica más invasiva. El tejido 
obtenido se envía para su análisis histopatológico, que permite 
evaluar las características celulares y determinar si existen células 
malignas consistentes con el mesotelioma.

Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de mesotelioma 
pleural puede ser complejo y requiere la evaluación de un equipo 
médico especializado, que puede incluir oncólogos, patólogos y 
radiólogos con experiencia en enfermedades pleurales malignas.

En resumen, se considera en estadio temprano una Radiografía 
de Tórax con técnica OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), con lectura final que muestre cualquier anomalía pleural 
consistente con mesotelioma (leída) a lo menos por dos lectores 
certificados con en esta técnica. TAC de tórax de alta resolución 
sin contraste que confirme anomalía pleural consistente con 
mesotelioma. Historia Ocupacional (HO) para fibra de amianto: 
la valoración exhaustiva del sitio donde el trabajador está expuesto 
a fibras de amianto por el profesional higienista es fundamental, 
quien proveerá datos sobre tipo/cantidad de fibras de amianto, 
tiempo/ calidad de la protección colectiva y personal, altura 
geográfica y tiempo de exposición en días/semanas/años.

Declaración de enfermedad profesional 

COMPIN: Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez 
(COMPIN) es un organismo en Chile encargado de evaluar y 
determinar el grado de invalidez y discapacidad de las personas 
que presentan enfermedades o lesiones que afectan su capacidad 
para trabajar.

Asbestosis: En los casos de asbestosis en los que se constate 
únicamente a través de radiografía de tórax con técnica OIT o 
evaluación clínica, se aplicará lo estipulado en los artículos 71 de 
la ley N° 16.744 (que estableció el seguro social contra los riesgos 
por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales); y los 
artículos 17, 18 y 24 del Decreto Supremo Nº 109 (que aprueba 
el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales). En los casos, en que 
sólo exista comprobación radiológica o clínica se considerará 
un 25% de pérdida de capacidad de ganancia (PCG), por lo que 

tendrá derecho a indemnización por única vez. Si la incapacidad 
es principalmente para un trabajo específico, se aplicará un rango 
que va del 40% al 65% de (PCG), lo que dará derecho a una pensión 
parcial. Si la incapacidad imposibilita realizar cualquier tipo de 
trabajo, se aplicará un rango del 70% al 90%, dando derecho a una 
pensión total.

Mesotelioma: En el caso de que el mesotelioma genere 
principalmente una incapacidad laboral para un trabajo específico, 
se asignará un porcentaje de incapacidad que oscilará entre el 
40% y el 65%. Si la enfermedad incapacita para cualquier tipo 
de trabajo, se aplicará un rango de incapacidad que va del 70% 
al 90%. En situaciones de casos irrecuperables, se asignará una 
incapacidad del 90%.

La presencia de placas pleurales u otras anomalías pleurales 
causadas por la exposición al amianto también se asocia con 
un aumento en el riesgo de cáncer de pulmón, aunque según 
la legislación chilena, este tipo de alteraciones pleurales no se 
consideran una enfermedad profesional.

Discusión

Se cumplió el objetivo al describir claramente los efectos en salud 
que ocasiona la exposición a fibra de amianto y la base teórica 
apegada a la legislación vigente en torno la Ley chilena N° 16.744 
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la 
normativa asociada a la fibra de amianto, la manera cómo abordar 
la calificación de Asbestosis y Mesotelioma pleural. Al no existir 
estudios similares que focalicen las alteraciones pleurales como 
enfermedad pulmonar de origen ocupacional, el estudio se ve 
limitado, sin embargo, abre oportunidades para el desarrollo de 
investigación en los diferentes países de la región, que también están 
inmerso en la problemática de salud ocupacional de trabajadores 
de grandes, mediana, pequeñas empresas como de los rubros 
artesanales que para su proceso productivo utilizan aún polvos 
que contienen fibra de amianto, sin olvidar a los trabajadores que 
estuvieron expuesto en años anteriores previa a la prohibición en 
sus respectivos países de este agente neumoconiógeno.

Conclusiones

La exposición a las fibras de amianto puede causar diversas 
enfermedades, como el mesotelioma pleural, cáncer de pulmón, 
placas pleurales, engrosamiento pleural difuso, derrame pleural 
benigno, atelectasias redondas y asbestosis. Estas enfermedades 
suelen desarrollarse después de una exposición prolongada al 
asbesto y pueden tener consecuencias graves para la salud. La 
detección temprana de las enfermedades relacionadas con el 
amianto es fundamental para un mejor pronóstico y tratamiento. 
Los métodos de detección incluyen pruebas de imagen, como 
radiografías de tórax con técnica OIT, tomografías computarizadas 
(TC), ecografía o ultrasonido de tórax y resonancias magnéticas 
(RM), así como pruebas de función pulmonar y biopsias para el 
diagnóstico definitivo.

Evitar la exposición al amianto es la forma más efectiva de 
prevenir la aparición y/o prevalencia enfermedades derivadas 
de este agente, sin embargo, cuando se requiere manipular, 
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es primordial identificar los peligros y evaluar sus riesgos, a 
fin de poder controlarlos. La especialización por parte de los 
profesionales de la prevención de riesgos, la detección a través de 
herramientas cualitativas y cuantificación del asbesto a través del 
campo de la higiene industrial, la formación teórica/práctica de los 
trabajadores, la correcta selección junto con el uso adecuado y el 
cuidado de equipos de protección personal, la descontaminación 
del personal post procesos de manejo de asbesto, la adecuada 
ventilación de los ambientes de trabajo y el cumplimiento de 
las regulaciones de seguridad y salud ocupacional son medidas 
fundamentales para prevenir la inhalación de fibras de amianto, en 
consecuencia, realizar un manejo seguro es esencial para proteger 
la salud de los trabajadores y el público en general (Figuras 9-26).

La conciencia y la educación sobre los peligros del amianto son 
fundamentales para prevenir la exposición y las enfermedades 
relacionadas. Tanto los empleadores como los trabajadores deben 
recibir capacitación adecuada sobre los riesgos del amianto, las 
medidas de seguridad y la importancia de seguir las pautas de 
prevención. En general, es esencial abordar de manera adecuada y 
responsable la presencia de amianto para prevenir la exposición y 
proteger la salud de las personas. La colaboración entre gobiernos, 
empresas, profesionales de la salud y la sociedad en general es clave 

para lograr un ambiente seguro y libre de amianto. Finalmente, en 
Chile los tribunales de justicia, han sostenido que la seguridad de 
los trabajadores es una obligación para las empresas, impuesta por 
la ley y los reglamentos de seguridad sanitaria e industrial. 74
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Figura 9. Proceso de toma de muestras de bulto con sospecha de 
contener amianto. González, C. (2019). Imagen propia

Figura 10. Muestras de material con sospecha de contener as-
besto. González, C. (2019). Imagen propia

Figura 11. Retiro de muestras de asbesto tomadas y cadena de 
custodia para envío a análisis en laboratorio. González, C. (2019). 
Imagen propia

Figura 12. Cadena de custodia de muestras de asbesto. González, 
C. (2019).  Imagen propia
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Figura 13. Rotulado de muestras de asbesto. González, C. (2019).  
Imagen propia

Figura 14. Muestras de material con sospecha de contener 
asbesto. González, C. (2019). Imagen propia

Figura 15. Proceso de aplicación de líquido encapsulante para 
inertizado de fibras de asbesto en planchas de pizarreño de 
asbesto-cemento corroídas. González, C. (2019).  Imagen propia

Figura 16. Proceso descontaminación a través de aspirado con 
equipo dotado de filtro HEPA en instalaciones en que se realizó 
retiro de planchas de pizarreño de asbesto-cemento. González, C. 
(2019). Imagen propia

Figura 17. Humectación a través de rociador de agua para iniciar 
el proceso de descontaminación de trabajadores. González, C. 
(2019). Imagen propia

Figura 18. Proceso de fiscalización por parte de la autoridad 
sanitaria para autorización de retiro de empaquetaduras de 
asbesto de la válvula principal en central termoeléctrica en Chile. 
González, C. (2019). Imagen propia
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Figura 19. Impresión de advertencia de presencia de amianto en plan-
chas de pizarreño en viviendas de la década del 50 en Chile e impre-
sión aclaratoria en plancha de pizarreño libre de asbesto. González, C. 
(2018). Imagen propia

Figura 20. Trabajadores especializados en retiro de asbesto equipados 
previo al inicio de trabajos de desmantelamiento y descontaminación 
en antiguo edificio en Chile. González, C. (2019). Imagen propia

Figura 21. Techumbres de asbesto-cemento en viviendas socia-
les de la década del 80 en Chile. González, C. (2019). Imagen 
propia

Figura 22. Cañerías de asbesto-cemento para evacuación de olo-
res de cámaras de aguas servidas en Chile. González, C. (2019).  
Imagen propia

Figura 23. Almacenamiento de planchas de pizarreño de asbes-
to-cemento fuera de norma en planta procesadora de alimentos. 
González, C. (2019).  Imagen propia

Figura 24. Retiro de asbesto fuera de norma en Chile. González, 
C. (2019).  Imagen propia

Figura 25. Equipo de calibración y tren de muestreo para 
medición ambiental de amianto. González, C. (2019). Imagen 
propia

Figura 26. Proceso de calibración de tren de muestro para 
medición ambiental de amianto. González, C. (2019). Imagen 
propia



15 Revista Colombiana de Salud Ocupacional. ISSN 2322-634X. 2024; 14(1): e-10560. Doi: 10.18041/2322-634X/rcso.1.2024.10560

Referencias 

1. Kato K, Gemba K, Ashizawa K, Arakawa H, Honda S, Noguchi 
N, et al. Low-dose chest computed tomography screening of 
subjects exposed to asbestos. Eur J Radiol. 2018; 101: 124-28. DOI: 
10.1016/j.ejrad.2018.02.017

2. Douglas T, Van Den Borre I. Asbestos neglect: Why asbestos 
exposure deserves greater policy attention. Health Policy. 2019; 
123: 516-19. DOI: 10.1016/j.healthpol.2019.02.001

3. Diego C, Cruz M, Fernández R, Ferrer J, Marín B, Martínez 
C, et al. Recomendaciones sobre el diagnóstico y manejo de la 
enfermedad pleural y pulmonar por asbesto. Arch Bronconeumol. 
2017; 53:437-42. DOI: 10.1016/j.arbres.2016.12.014

4. Mazzei MA, Sartorelli P, Bagnacci G, Gentili F, Sisinni AG, 
Fausto A, et al. Occupational lung diseases: underreported 
diagnosis in radiological practice. Semin Ultrasound CT MRI. 
2018; 40:36-50. DOI: 10.1053/j.sult.2018.10.019

5. Huh DA, Kang MS, Lee J, Choi JY, Moon KW, Lee YJ. 
Occupational and environmental asbestos exposure and the risk of 
lung cancer in Korea: A case-control study in South Chungcheong 
Province of Korea. PLoS One. 2021; 16(4): e0249790. DOI: 
10.1371/journal.pone.0249790.

6. Kharazmi E, Chen T, Fallah M, Sundquist K, Sundquist J, Albin 
M, et al. Familial risk of pleural mesothelioma increased drastically 
in certain occupations: A natiowide prospective cohort study. Eur 
J Cancer. 2018; 103: 1-6. DOI: 10.1016/j.ejca.2018.07.139

7. Vakil E, Taghizadeh N, Tremblay A. The global burden of pleural 
diseases. Semin Respir Crit Care Med. 2023; ;44(4):417-425. DOI: 
10.1055/s-0043-1769614.

8. Cherrie JW, McElvenny D, Blyth KG. Estimating past inhalation 
exposure to asbestos: A tool for risk attribution and disease 
screening. Int J Hyg Environ Health. 2018; 221(1):27-32. DOI: 
10.1016/j.ijheh.2017.09.013.

9. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ley 16744 establece 
normas sobre Accidentes del trabajo y Enfermedades profesionales. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 1968. https://www.bcn.
cl/leychile/navegar?idNorma=28650

10. Ministerio de Salud Pública de Chile. Decreto 594 aprueba 
reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. Ministerio de Salud Pública; 2000. https://
www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766

11. Ministerio de Salud Pública de Chile. Decreto 17 modifica 
decreto nº 656 de 2000, que prohíbe el uso del asbesto en productos 
que indica. Ministerio de Salud Pública; 2009. https://www.bcn.cl/
leychile/navegar?idNorma=1004912&idParte=8765452&idVersi
on=2009-08-08

12. Solari GS, Goycolea MM, Villarroel  DL, Urzúa FI, Beroíza WT, 
Ricci BF, et al. Determinación de péptidos solubles relacionados a 

mesotelina para la detección precoz del mesotelioma maligno. 
Rev. chil. enferm. respir.  2012; 28(3): 182-8. Doi: 10.4067/
S0717-73482012000300003

13. Ministerio de Relaciones Exteriores. Decreto 1907. Promulga 
los convenios nºs 42, 103, 115, 136, 156, 159 y 162, adoptados 
por la conferencia general de la organización internacional del 
trabajo. Ministerio de Relaciones Exteriores; 1999. https://www.
bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=133150

14. República de Chile. Constitución Política. Cámara de 
Diputados; 1980. https://www.camara.cl/camara/doc/leyes_
normas/constitucion_politica.pdf

15. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. DFL: fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del código del trabajo. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 2003. https://www.
bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

16. Ministerio de Salud Pública de Chile. Decreto 17 modifica 
decreto nº 656 de 2000, que prohíbe el uso del asbesto en 
productos que indica. Ministerio de Salud Pública; 2009. https://
www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1004912&idParte=876
5452&idVersion=2009-08-08

17. Ministerio de Salud Pública de Chile. Decreto 594 aprueba 
reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas 
en los lugares de trabajo. Ministerio de Salud Pública; 2000. 
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=167766

18. Ministerio de Salud Pública de Chile. Decreto 148 aprueba 
reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 
Ministerio de Salud Pública; 2003. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=226458

19. Ministerio de Salud Pública de Chile. Decreto 18 certificación 
de calidad de elementos de protección personal contra riesgos 
ocupacionales. Ministerio de Salud Pública; 1982. https://www.
bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=7603

20. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Decreto 40 
aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 1969. https://www.
bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1041130

21. Ministerio de Salud Pública de Chile. Manual para la 
elaboración de un plan de trabajo con materiales que contienen 
asbesto friable y no friable. Ministerio de Salud Pública de Chile; 
s.f. https://www.vdasbesto.cl/pdf/Manual%20elaboracion%20
Plan%20Amianto_Chile_asbesto.pdf

22. Instituto de Salud Pública de Chile. Resolución 29 exenta 
aprueba protocolo para la determinación de la concentración 
de fibras de asbesto en aire, en ambientes laborales, en base al 
método de microscopía de contraste en fase (PCM). Instituto 
de Salud Pública de Chile; 2013. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?i=1048408



16 Revista Colombiana de Salud Ocupacional. ISSN 2322-634X. 2024; 14(1): e-10560. Doi: 10.18041/2322-634X/rcso.1.2024.10560

23. Instituto de Salud Pública de Chile. Reemplaza la resolución 
exenta N° 16 del 08 de enero de 2014. Instituto de Salud 
Pública de Chile; 2014. https://www.ispch.cl/sites/default/files/
resolucion/2014/03/resoluci%C3%B3n_exenta_236.pdf

24. Instituto de Salud Pública de Chile. Resolución 18 exenta 
aprueba protocolo para la determinación de la concentración 
de fibras de asbesto en aire, para efectos de contaminación 
comunitaria y de reingreso a áreas intervenidas, en base al 
método de microscopía de contraste en fase (PCM). Instituto 
de Salud Pública de Chile; 2013. https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1048390

25. Instituto de Salud Pública de Chile. Guía para la selección y 
control de equipos de protección respiratoria. Instituto de Salud 
Pública de Chile; 2018. https://www.ispch.cl/sites/default/files/
D052-PR-500-02-001%20Guia%20para%20la%20seleccion%20
y%20control%20de%20EPR.pdf

26. Instituto de Salud Pública de Chile. Protocolo para la toma de 
muestras de materiales en que existe o se sospecha la presencia de 
asbesto en los lugares de trabajo. Instituto de Salud Pública de Chile; 
2021. https://www.ispch.gob.cl/wp-content/uploads/2022/01/
Protocolo-para-la-toma-de-muestras-de-materiales-en-que-
existe-o-se-sospecha-asbesto-en-lugares-de-trabajo-2021.pdf

27. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Decreto 109: aprueba 
el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley 16.744, de 1° de febrero de 1968, que estableció el seguro 
social contra los riesgos por estos accidentes y enfermedades. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 1968. https://www.bcn.
cl/leychile/navegar?idNorma=9391

28. Bhandari J, Thada PK, Sedhai YR. Asbestosis. In: StatPearls; 
2022. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK555985/

29. Barlow CA, Grespin M, Best EA. Asbestos fiber length and its 
relation to disease risk. Inhalation Toxicol. 2017; 29(12-14): 541-
54. DOI: 10.1080/08958378.2018.1435756.

30. Jung JW, Kim ES. Pulmonary fibrosis caused by asbestos fibers 
in the respiratory airway. Biomedical Science Letters. 2021; 27(3): 
111-20. DOI: 10.15616/BSL.2021.27.3.111

31. Harris EJ, Musk A, de Klerk N, Reid A, Franklin P, Brims FJ. 
Diagnosis of asbestos-related lung diseases. Expert Rev Respirat 
Med. 2019; 13(3): 241-9. DOI: 10.1080/17476348.2019.1568875.

32. Carlier S, Nasser M, Fort E, Lamouroux C, Si-Mohamed S, 
Chalabreysse L,  et al. Role of the occupational disease consultant 
in the multidisciplinary discussion of interstitial lung diseases. 
Respiratory Research. 2022;23(1):332. DOI: 10.1186/s12931-022-
02257-6.

33. Klebe S, Leigh J, Henderson DW, Nurminen M. Asbestos, 
smoking and lung cancer: an update. Internat J Environm Res Publ 
Health. 2020; 17(1):258. DOI: doi.org/10.3390/ijerph17010258.

34. Musk AW, de Klerk N, Reid A, Hui J, Franklin P, Brims F. 
Asbestos-related diseases. Internat J Tuberculosis Lung Dis. 2020; 
24(6):562-7. DOI: 10.5588/ijtld.19.0645.

35. International Labour Organization. Guidelines for the 
Use of the ILO International Classification of Radiographs of 
Pneumoconioses. (Revised edition 2022). Occupational Safety 
and Health series No 22. International Labor Office: Geneva 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
lab_admin/documents/publication/wcms_867859.pdf

36. Cardinale L, Ardissone F, Gned D, Sverzellati N, Piacibello E, 
Veltri A. Diagnostic Imaging and workup of Malignant Pleural 
Mesothelioma. Acta Biomed. 2017;88(2):134-142. DOI: 10.23750/
abm. v88i2.5558.

37. Fazzo L, Minelli G, De Santis M, Ceccarelli E, Iavarone I, Zona 
A. The epidemiological surveillance of mesothelioma mortality in 
italy as a tool for the prevention of asbestos exposure. Int J Environ 
Res Public Health. 2023; 20(11):5957. doi: 10.3390/ijerph20115957

38. Raghu G, Remy-Jardin M, Ryerson CJ, Myers JL, Kreuter 
M, Vasakova M. Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in 
Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. 
Am J Respir Crit Care Med. 2020;202(3): e36-e69. DOI: 10.1164/
rccm.202005-2032ST.

39. Hamblin M, Prosch H, Vasakova M. Diagnosis, course and 
management of hypersensitivity pneumonitis. Europ Respirat Rev. 
2022; 31:210169. DOI: 10.1183/16000617.0169-2021.

40. DeLight N, Sachs H. Pneumoconiosis. In: StatPearls . 2023. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing;. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555902/

41. Go LH, Cohen RA. Coal workers’ pneumoconiosis and other 
mining-related lung disease: new manifestations of illness in an 
age-old occupation. Clinics Chest Med. 2020; 41(4): 687-66. DOI: 
10.1016/j.ccm.2020.08.002.

42. Wang N, Yin Q, Du X. Experimental investigation into the 
performances of water adsorption in kaolinite clay: implications 
for occupational pneumoconiosis prevention and treatment. 
J Taibah University Science. 2022; 16(1): 535-49. DOI: 
10.1080/16583655.2022.2079329.

43. Hayashi F, Kido T, Sakamoto N, Zaizen Y, Ozasa M, Yokoyama 
M, et al. Pneumoconiosis with a sarcoid-like reaction other than 
beryllium exposure: a case report and literature review. Medicina 
(Kaunas). 2020; 56(11): 630. DOI: 10.3390/medicina56110630.

44. Akar E, Yildiz T, Atahan S. Pulmonary siderosis cases diagnosed 
with minimally invasive surgical technique: A retrospective 
analysis of 7 cases. Ann Thorac Med. 2018; 13(3):163-7. DOI: 
10.4103/atm.ATM_152_17.

45. Assad N, Sood A, Campen MJ, Zychowski KE. Metal-induced 
pulmonary fibrosis. Curr Environ Health Rep. 2018; 5(4): 486-
498. DOI: 10.1007/s40572-018-0219-7.



17 Revista Colombiana de Salud Ocupacional. ISSN 2322-634X. 2024; 14(1): e-10560. Doi: 10.18041/2322-634X/rcso.1.2024.10560

46. Furuya S, Chimed-Ochir O, Takahashi K, David A, Takala J. 
Global asbestos disaster. Int J Environ Res Public Health. 2018; 
15(5): 1000. DOI: 10.3390/ijerph15051000.

47. Landrigan PJ, Kzemi H. The third wave of asbestos disease: 
exposure to asbestos in place. Public health control. Introduction. 
Ann NY Acad Sci. 1991; 643: xv-xvi. doi: 10.1111/j.1749-
6632.1991.tb24438.x.

48. Zolondick AA, Gaudino G, Xue J, Pass HI, Carbone M, Yang 
H. Asbestos-induced chronic inflammation in malignant pleural 
mesothelioma and related therapeutic approaches-a narrative 
review. Precis Cancer Med. 2021; 4:27. DOI:10.21037/pcm-21-12.

49. Kumagai-Takei N, Lee S, Srinivas B, Shimizu Y, Sada N, 
Yoshitome K, et al. The effects of asbestos fibers on human T cells. 
Int J Mol Sci. 2020; 21(19): 6987. DOI: 10.3390/ijms21196987.

50. Miller A. Recognizing the pleura in asbestos-related 
pleuropulmonary disease: Known and new manifestations of 
pleural fibrosis. Am J Ind Med. 2024; 67(1): 73-80. doi: 10.1002/
ajim.23553.

51. Brims FJ, Kong K, Harris EJA, Sodhi-Berry N, Reid A, Murray 
CP, et al. Pleural plaques and the risk of lung cancer in asbestos-
exposed subjects. Am J Respir Crit Care Med. 2020; 201(1): 57-
62. DOI: 10.1164/rccm.201901-0096OC.

52. Mir WAY, Poudel A, Adhikari A, Bahadur SD, Sedhai Y, 
LaCamera P, et al. Asbestos-related diseases and its impact on 
health: an updated review article. Current Pulmonology Reports. 
2023; 12(4):244-55. DOI: 10.1007/s13665-023-00324-x.

53. Diego RC, Cruz CMJ, Fernández ÁR, Ferrer SJ, Marín MB, 
Martínez GC, et al. Recommendations for the diagnosis and 
management of asbestos-related pleural and pulmonary disease. 
Archivos de Bronconeumología. 2017; 53(8): 437-42. DOI: 
10.1016/j.arbr.2017.05.017.

54. Rihs HP, Casjens S, Raiko I, Kollmeier J, Lehnert M, Nöfer K, 
et al. Mesothelin gene variants affect soluble mesothelin-related 
protein levels in the plasma of asbestos-exposed males and 
mesothelioma patients from Germany. Biology (Basel). 2022; 
11(12): 1826. DOI: 10.3390/biology11121826.

55. Huh DA, Kang MS, Lee J, Choi JY, Moon KW, Lee YJ. 
Occupational and environmental asbestos exposure and the 
risk of lung cancer in Korea: A case-control study in South 
Chungcheong Province of Korea. PLoS One. 2021;16(4): 
e0249790. DOI: 10.1371/journal.pone.0249790.

56. Britannica of Encyclopaedia. “pneumoconiosis”. Encyclopedia 
Britannica; 2022. Available from: https://www.britannica.com/
science/pneumoconiosis

57. Suraya A, Nowak D, Sulistomo AW, Ghanie IA, Syahruddin 
E, Berger U, et al. Asbestos-related lung cancer: a hospital-based 
case-control study in Indonesia. Int J Environ Res Public Health. 
2020; 17(2):591. DOI.org/10.3390/ijerph17020591.

58. Hallifax RJ, Talwar A, Wrigtson JM, Edey A, Gleeson FV. State-
of-the-art: Radiological investigation of pleural disease. Respir 
Med. 2017; 124: 88-99. DOI: 10.1016/j.rmed.2017.02.013.

59. Accinelli R, López I. El asbesto, una epidemia todavía 
por controlar. Gac Sanit. 2017; 31: 365-7. DOI: 10.1016/j.
gaceta.2017.02.011.

60. Barber C, Fishwick D. Pneumoconiosis. Medicine. 2016; 44(6): 
355-8. DOI: 10.1016/j.mpmed.2016.03.001.

61. Kato K, Gemba K, Fujimoto N, Aoe K, Takeshima Y, Inai K, 
et al. Pleural irregularities and mediastinal pleural involvement 
in early stages of malignant pleural mesothelioma and benign 
asbestos pleural effusion. Eur J Radiol. 2016; 85: 1594-600. DOI: 
10.1016/j.ejrad.2016.06.013.

62. Botana RM, Pérez PJ, Cases VE, López GFJ, Porcel JM, et al. 
Diagnosis and treatment of pleural effusion: recommendations of 
the Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery Update 
2022. Arch Bronconeumol. 2023; 59(1): 27-35. DOI: 0.1016/j.
arbres.2022.09.017.

63. Porcel JM. Derrames pleurales benignos persistentes. Rev Clin 
Esp. 2017; 217: 336-41. DOI: 10.1016/j.rce.2017.03.008.

64. Spinazzè A, Consonni D, Borghi F, Rovelli S, Cattaneo A, 
Zellino C, et al. Asbestos exposure in patients with malignant 
pleural mesothelioma included in the PRIMATE study, Lombardy, 
Italy. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19(6): 3390. DOI: 
10.3390/ijerph19063390.

65. Batra K, Aziz MU, Adams TN, Godwin JD. Imaging of 
occupational lung diseases. Semin Roentgenol. 2019;54(1):44-58. 
DOI: 10.1053/j.ro.2018.12.005

66. Azour L, Billah T, Salvatore MM, Cham MD, Mendelson DS, 
Eber CD, et al. Causative factors, imaging findings, and CT course 
of round atelectasis. Clinical Imaging. 2018; 50: 250-7. DOI: 
10.1016/j.clinimag.2018.04.008.

67. Marcía-Suárez D, Sánchez-Rodríguez E, López Calviño B, 
Diego C, Pombar M. Lowvoltage chest CT: another way to reduce 
the radiation dose in asbestos-exposed patients. Clin Radiol. 2017; 
72: 797. e1-797.e10. DOI: 10.1016/j.crad.2017.03.027.

68. Kwon J. Impact of naturally occurring asbestos on asbestos 
ban: regulations and experience of the Republic of Korea. Int 
J Environ Res Public Health. 2022; 19(2): 742. DOI: 10.3390/
ijerph19020742.

69. Van Kooten JP, Belderbos RA, von der Thüsen JH, Aarts MJ 
, Verhoef C, Burgers JA, et al. Incidence, treatment and survival 
of malignant pleural and peritoneal mesothelioma: a population-
based study. Thorax. 2022; 77(12): 1260-7. DOI: 10.1136/
thoraxjnl-2021-217709.

70. Nicolini F, Bocchini M, Bronte G, Delmonte A, Guidoboni M, 
Crinò L, et al. Malignant pleural mesothelioma: state-of-the-art 



18 Revista Colombiana de Salud Ocupacional. ISSN 2322-634X. 2024; 14(1): e-10560. Doi: 10.18041/2322-634X/rcso.1.2024.10560

on current therapies and promises for the future. Front. Oncol. 
2020; 9:1519. DOI: 10.3389/fonc.2019.01519.

71. Porcel JM. Pleural mesothelioma. Med Clin. 2022; 159(5): 240-
7. DOI: 10.1016/j.medcle.2022.08.002.

72. Mansour MSI, Huseinzade A, Seidal T, Hejny K, Maty A, 
Taheri-Eilagh F, et al. Comparison of immunohistochemical 
mesothelial biomarkers in paired biopsies and effusion cytology 
cell blocks from pleural mesothelioma. Cytopathology. 2023; 
34(5):456-465. DOI: 10.1111/cyt.13265. PMID: 37337638.

73. Aprile V, Bertoglio P, Romano G, Alì G, Guglielmi G, 
Ambrogi MC, et al. A Case report of localized pleural malignant 
mesothelioma: a great pretender mimicking a thymoma. Ann 
Thorac Surg Res. 2019;1(1): 1004.

74. Suárez DL, Malebrán GE. Análisis de jurisprudencia relativa 
al caso del asbesto en Chile y la vulneración de derechos 
fundamentales de las víctimas. Derecho Público Iberoamericano. 
2023; 22:99-112. DOI:10.52611/rdpi.num22.2023.881.

75. Delgado GD, Mercado A, Preciado SMdeL, Dávalos PG, 
Delgado CA. Placas pleurales por inhalación de fibras de asbesto. 
Reporte de dos casos y revisión de literatura. Rev Chilena 
Enfermedades Respiratorias. 2020; 36(3): 204-210.

76. Gaillard F, Knipe H, Yap J, et al. Mesothelioma. Radiopaedia.
org. 2023. Accessed: 13 Nov 2023. https://doi.org/10.53347/rID-
8712.

© Universidad Libre. 2024. Licence Creative Commons CC-by-
nc-sa/4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en


