
Revista Cubana de Salud y Trabajo 2022;23(1):43-50 43 

Artículo original 
 

RIESGOS Y EXIGENCIAS LABORALES EN 
UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

RISKS AND LABOR DEMANDS IN A 
CONSTRUCTION SITE IN MEXICO CITY 

 
Julio Emilio Torres Olvera 1* https://orcid.org/0000-0002-8635-5843 

Jesús Gabriel Franco Enríquez 1 https://orcid.org/0000-0003-2419-7779 
 
1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X), Ciudad de México, México 
 
* Correspondencia: julioemiliotorres@gmail.com 

 
 

Resumen 
 

Introducción: Los accidentes y enfermedades laborales en la industria de la 
construcción han ido en aumento. Existe la necesidad de establecer estrategias de 
prevención de riesgos y daños a la salud en las obras de construcción mediante 
herramientas que evalúen la salud de los trabajadores, sobre todo en países donde 
existe subregistro al respecto. Objetivos: Evaluar la salud laboral en una obra de 
construcción en México, identificar los riesgos y exigencias del proceso laboral, 
evaluar su probable impacto en la salud de los trabajadores y recomendar medi-
das preventivas. Material y método: La evaluación se llevó a cabo con el 
modelo PROVERIFICA, que efectúa una revisión de la salud y el medio ambiente 
laboral. Resultados: El proceso de trabajo evaluado implica riesgos derivados de 
los medios de trabajo, de la transformación de estos y los que representan en sí 
mismos como accidentes por uso de herramientas; también exigencias laborales 
derivadas de la organización y división del trabajo, así como de la actividad 
misma, como adoptar posiciones incómodas, esfuerzo físico intenso, ritmo y 
trabajo repetitivo. Los posibles daños a la salud encontrados fueron afectaciones 
del sistema osteomioarticular, caídas, lesiones en extremidades, daños a causa de 
exposición a los rayos solares y estrés. Conclusión: El proceso de trabajo eva-
luado es sumamente riesgoso para los operarios con consecuencias para su salud 
y es un reflejo de la situación precaria y flexible del mundo laboral en países 
subdesarrollados. Los resultados dan cuenta de la importancia del estudio de la 
salud laboral en la industria de la construcción.  
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Abstract 
 
Introduction: Occupational accidents and illnesses in the construction 

industry have been on the rise. There is a need to carry out strategies for the 
prevention and correction of risks and damage to health in construction sites 
using tools that assess health in these jobs, especially in countries where 
there is underreporting of damage to health in workers in this industry. 
Objective: To evaluate occupational health at a construction site in Mexico, 
to identify the risks and demands of the labor process and their probable 
impact on the health of workers, in order to recommend preventive meas-
ures in the case. Material and method. The evaluation was carried out with 
the PROVERIFICA model, which carries out a review of health and the work 
environment. Results. The evaluated work process involves risks derived 
from the means of work, their transformation and those that they represent 
in themselves as accidents due to the use of tools; also work demands 
derived from the organization and division of work, as well as from the 
activity itself, such as adopting uncomfortable positions, intense physical 
effort, rhythm and repetitive work. The possible health damages found were 
affectations of the osteomyoarticular system, falls, limb injuries, and dam-
age caused by exposure to sunlight and stress. Conclusion. The work 
process evaluated is seen as extremely risky for workers with consequences 
on their health and reflects the precarious and flexible situation of the labor 
market in underdeveloped countries; the results obtained show the impor-
tance of the study of occupational health in the construction industry. 
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Introducción 
 

De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), los accidentes y enfermedades en el ámbito 
laboral producen 2 350 000 muertes al año, de las cuales 
350 000 son a causa de accidentes de trabajo, mientras que 
cerca de 2 000 000 se deben a enfermedades profesionales. En 
el 2010 hubo más de 313 000 000 de accidentes de trabajo no 
mortales, que provocaban, por lo menos 4 días de ausencia en el 
trabajo.(1) La industria de la construcción no es ajena a esta 
situación, pues en el año 2015 la OIT estimaba que, por lo me-
nos, 108 000 trabajadores morían cada año en el lugar de traba-
jo; en otras palabras, los trabajadores de este sector económico 

muestran una probabilidad de morir o enfermar a causa de sus 
labores, entre tres y cuatro veces mayor en comparación con 
trabajadores de otros ramas productivas.(2) 

En México, la industria de la construcción desempeña un 
papel importante en la generación de empleos, pero también 
representa algunos de los oficios con condiciones laborales 
más desfavorables, caracterizados por procesos de trabajo 
con un número considerable de exigencias, sobrecargas de 
trabajo, modos de contratación inestables y salarios bajos, 
entre otras características negativas.(3) 

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la industria de la construcción registró en el año 2011 
poco más de 10 000 accidentes de trabajo de albañiles y 
mamposteros de uno y otro sexos, y 413 enfermedades rela-
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cionadas con el trabajo en personas cuya actividad se clasifi-
có como empleados de servicio de apoyo a la producción y 
peones de carga; las enfermedades más comunes registradas 
fueron las hipoacusias, las neumoconiosis y otras afecciones 
respiratorias, así como las dorsopatías.(4) 

Para el año 2017, el IMSS registró más de 
16 000 accidentes de trabajo de albañiles, mamposteros y 
trabajadores de apoyo en la construcción de uno y otro 
sexos. Y el número de enfermedades relacionadas con el 
trabajo en ese año fue de 754, el primer lugar lo ocuparon las 
dorsopatías, seguidas de las hipoacusias, enfermedades del 
ojo y sus anexos, neumoconiosis e intoxicaciones.(5) 

A esto se suma el subregistro de los accidentes y enfer-
medades relacionadas con el trabajo por parte de las institu-
ciones encargadas del registro, atención y prevención de los 
riesgos laborales de origen profesional o derivados del traba-
jo. Este fenómeno se ha visto favorecido, principalmente, 
por dos mecanismos: primero, por la falta de cumplimiento 
de las leyes, reglamentos y normas laborales del país; y 
segundo, el ocultamiento de los accidentes y enfermedades 
del trabajo por parte de las empresas, para evitar los costos 
que representa el incremento de la prima del seguro de ries-
gos de trabajo y otros gastos.(6,7) 

Existe numerosa evidencia empírica que resalta la impor-
tancia del análisis de las condiciones laborales y los procesos 
de trabajo en el sector de la construcción. Diversos autores 
han evidenciado una alta prevalencia de trastornos muscu-
loesqueléticos relacionados con actividades o puestos mal 
diseñados que obligan a los trabajadores a adoptar posicio-
nes de trabajo no ergonómicas. Tal es el caso de un estudio 
realizado en España, donde señala que la industria de la 
construcción tiene un alto índice de accidentes graves, supe-
rior a los otros sectores de la producción. En este sector 
económico se llevan a cabo actividades que conllevan múlti-
ples peligros para la integridad de los trabajadores, como es 
el caso del montaje de grandes estructuras, el uso de equipos 
y maquinarias pesadas y actividades laborales en las alturas. 
Estas actividades riesgosas, típicas de esta industria, han 
provocado que los riesgos ergonómicos sean relegados a un 
segundo plano, en cuanto a su frecuencia y gravedad.(8,9) 

Por otra parte, la accidentalidad en la industria de la 
construcción también constituye un problema vigente. Algu-
nas cifras pueden ilustrar esta problemática. En el año 2019, 
es decir, antes de la pandemia debida al coronavirus SARS-
CoV-2, se estimaba que laboraban en la industria de la cons-
trucción en México alrededor de 4,2 millones de trabajado-
res; de los cuales solo el 20 %, como promedio, tenía acceso 
a los servicios de salud; en otras palabras, el 80 % del perso-
nal ocupado no estaba registrado en el IMSS. También se 
reporta un bajo nivel de cumplimiento de las leyes, regla-
mentos y normas relacionadas con la seguridad y salud labo-
rales; la falta de capacitación en relación con el marco legal 
vigente y los métodos seguros de operación; así como la 
percepción, tanto de las empresas como de los trabajadores, 
de que los responsables de la seguridad en las empresas son 
los operarios mismos.(10,11) 

A esto se suma la presencia de factores psicosociales que 
condicionan el estrés, relacionado con la organización y 
satisfacción laboral, las tareas repetitivas o la necesidad de 
cubrir cuotas de producción. Específicamente, el trabajo en 
la industria de la construcción tiene ciertas particularidades: 
un recambio constante de la plantilla de trabajo, debido a la 
temporalidad de las obras de construcción; salarios poco 
remunerados; niveles de capacitación mínimos respecto a la 
salud y seguridad en el trabajo; y la presencia de riesgos 
constantes, derivados de las condiciones y el medio ambien-
te laboral. Algunos estudios señalan que la percepción de los 
trabajadores respecto a la presencia de factores psicosociales 
en el trabajo tiene una prevalencia superior al 70 %; mientras 
que el estrés asociado, se ubica en alrededor del 43 %.(12-14) 

Para evitar los accidentes y enfermedades laborales en 
México, la seguridad y salud en el trabajo se encuentra regu-
lada por diversos mandatos que van desde el Artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, hasta ciertas Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y algunos convenios de la OIT ratificados 
por México. No obstante, es evidente la necesidad de propo-
ner estrategias preventivas y correctivas de los accidentes y 
enfermedades en los centros laborales. Se debe apostar por 
adquirir una cultura empresarial que no solo busque el in-
cremento de la productividad y aumentar sus ganancias, sino 
también que haga hincapié en la importancia de mejorar las 
condiciones laborales para los trabajadores, ya que el impac-
to de los daños a la salud de los operarios y las afectaciones 
a su entorno familiar y social son inconmensurables. 

El estudio de los procesos de trabajo es fundamental para 
identificar los riesgos, exigencias y los posibles daños a la 
salud de los trabajadores. Por consiguiente, se debe tomar en 
cuenta la necesidad de abordar la salud laboral desde un 
punto de vista interdisciplinario, que involucre a los trabaja-
dores y diferentes especialistas del campo en, por lo menos, 
tres niveles de acción: administrativo, legal y operativo.(15) 

El objetivo del presente informe fue evaluar la salud la-
boral en una obra de construcción en México, para identifi-
car los riesgos y exigencias del proceso laboral y su probable 
impacto en la salud de los trabajadores, con la finalidad de 
recomendar las medidas preventivas del caso.  
 

Material y método 
 

Se realizó un estudio transversal, observacional y des-
criptivo en una obra de construcción ubicada en la zona 
central de la Ciudad de México en mayo de 2019. Las acti-
vidades de la obra se iniciaron en el segundo semestre de 
2018 y al momento de la evaluación se encontraba en la 
etapa de cimentación. Se analizó el proceso de trabajo de 
excavación de zanjas para cimentación, donde hacían sus 
tareas tres albañiles. 

El terreno tiene una superficie aproximada de 280 m2. La 
obra se compone de un edificio habitacional de cuatro niveles y 
un sótano para el estacionamiento y la cisterna; el primero y 
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segundo nivel se planificaron para dos departamentos cada uno; 
y el tercero y cuarto nivel, con un departamento por cada nivel, 
para un total de seis departamentos en el edificio.  

Se utilizó el modelo PROVERIFICA para la verificación, 
diagnóstico y vigilancia de la salud laboral en las empresas 
(en lo adelante PROVERIFICA), el cual ha sido empleado para 
la evaluación de la seguridad, higiene, medio ambiente, 
protección civil y servicios de salud de los trabajadores en 
diversos sectores de la economía.(15) Para recoger la informa-
ción, el modelo utiliza tres instrumentos de recolección de 
datos: 1) la Cédula de Información General de la Empresa 
(CIGE); 2) los Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo 
(DCST); y 3) el Cuestionario de Verificación (CV).(16)  

Es oportuno señalar que en esta investigación solo se utilizaron 
la CIGE y los DCST y que las actividades de campo y estructuración 
de este trabajo se realizaron del 20 al 31 de mayo de 2019. 

 
Instrumentos de recolección de información 

 
La CIGE es una herramienta técnica que sirve para captar los 

datos básicos concernientes a la empresa, los trabajadores y la 
jornada laboral. Consta de tres grandes grupos de variables. El 
primer grupo es la información general de la empresa, que 
consta de las variables siguientes: nombre o razón social del 
centro de trabajo; dirección postal; número telefónico; división, 
grupo y fracción industrial a la que pertenece; clase de riesgo; 
grado de siniestralidad; y prima de riesgo. 

El segundo corresponde a los datos del personal, que in-
cluye las variables siguientes: número del trabajador, edad; 
sexo; categoría, ocupación o puesto de trabajo; antigüedad 
en la empresa; planta o división; área, departamento o sec-
ción; turno de trabajo; sindicalizado o no sindicalizado; 
eventual o de base; menor de edad; mujer en gestación o 
lactancia; discapacitado. 

Finalmente, el tercer grupo de variables corresponde a la 
jornada laboral, que incorpora las características siguientes: 

duración de la jornada de trabajo, trabajo por horas, rotación de 
turnos, guardias, doble turno, horas extras, tarea, destajo, bonos 
o primas, pausas de trabajo, descanso semanal, y vacaciones. 

En cuanto a los DCST, sirven para reconstruir los procesos la-
borales, identificar los riesgos y exigencias presentes en el entor-
no laboral, mostrar los probables daños a la salud de los trabaja-
dores y estructurar una propuesta de acciones preventivas. 

Los Diagramas constan de tres elementos: 1) Diagrama de flujo 
del proceso de trabajo, que es la representación gráfica y ordenada 
de las distintas fases o etapas del proceso laboral de que se trate; 
2) Descripción de los diagramas de flujo del proceso de trabajo, 
que se elaboran a partir de cuadros de resumen que integran la 
información de cada una de las fases o etapas de los procesos de 
trabajo, a partir de las siguientes preguntas: ¿qué se hace?, ¿con qué 
se hace? y ¿cómo se hace?; y 3) Los Cuadros de resumen de los 
diagramas complejos de salud en el trabajo, que integran en cada 
fase del proceso de trabajo los riesgos y exigencias relacionados, 
los probables daños a la salud, el número de trabajadores expues-
tos, las medidas preventivas vigentes al momento de la evaluación 
y una propuesta de acciones preventivas.(16) 

En cuanto a los riesgos y exigencias laborales, se entien-
de por riesgos los elementos potencialmente nocivos para la 
salud de los trabajadores que se derivan de los medios de 
trabajo, los riesgos que estos representan y de la transforma-
ción de los objetos de trabajo.(17) 

Por su parte, «las exigencias son requerimientos que se les im-
ponen a los trabajadores como consecuencia de las características 
de su trabajo y de su organización (…), estas se desprenden, por 
ejemplo, del alargamiento directo o indirecto de la jornada laboral o 
con formas de intensificación de este (cantidad, calidad, supervi-
sión, características de las tareas, etc.)».(18) 

Para clasificar los riesgos y exigencias presentes en cada 
fase del proceso de trabajo, se utilizaron los grupos que se 
muestran en la tabla 1 (17): 

 
Tabla 1 

Grupos de riesgos y exigencias 
 

 

Grupo Riesgos y exigencias 

Riesgos derivados de los medios de 
trabajo 

Temperatura, humedad, ventilación, ruido, vibraciones, radiaciones, iluminación 

Riesgos derivados de la transforma-
ción de los objetos de trabajo 

Polvos, humos, gases, vapores, líquidos, biológicos 

Exigencias laborales derivadas de la 
actividad del trabajador 

Posiciones incómodas, esfuerzo físico intenso, trabajo sedentario 

Exigencias derivadas de la organiza-
ción y división del trabajo 

Jornada y ritmo de trabajo, control del proceso, trabajo monótono, repetitivo, mi-
nucioso, supervisión estricta, falta de comunicación, desplazamientos 

Riesgos que los medios de trabajo 
representan en sí mismos 

Accidentes relacionados con el uso de maquinaria, equipos, herramientas e instala-
ciones 

Fuente: Página web del Modelo PROVERIFICA (http://www.proverifica.com/modelo/mod_verificaciondcst/) 
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Aplicación de los Diagramas Complejos de Salud 
en el Trabajo 

  
Para la aplicación de los DCST, se siguió una secuencia lógica 

basada en la guía de aplicación del Modelo PROVERIFICA, como se 
describe a continuación: 
 
1. Se hizo un recorrido preliminar por las instalaciones de la obra, 

para conocer físicamente su distribución y ubicar los distintos 
procesos de trabajo.  

2. Se llevó a cabo el llenado de la CIGE, para recoger la informa-
ción general relativa a la empresa, los trabajadores y las caracte-
rísticas de la jornada laboral; para lo cual se contó con el apoyo 
de la persona encargada de la obra. 

3. Se efectuó un segundo recorrido para recolectar la información 
del proceso de trabajo y la elaboración del DCST. Es importante 
señalar que esta tarea se hizo por medio de la observación dire-
cta y entrevistas no estructuradas a los trabajadores, para re-
construir el proceso laboral y detectar los riesgos y exigencias 
que entrañan sus labores. Además, se recogió la evidencia foto-
gráfica, para sustentar los resultados obtenidos. 

4. El siguiente paso fue el control de calidad de los datos recaba-
dos, con el propósito de asegurar que se contara con toda la in-
formación necesaria. 

5. La elaboración de los DCST corrió a cargo de los investigadores 
y sirvió para ubicar los riesgos y exigencias que tienen cada fa-
se o etapa del proceso laboral, los probables riesgos a la salud, 
el número de trabajadores expuestos, las medidas preventivas 
actuales y la elaboración de una propuesta de acciones preven-
tivas. 

6. La elaboración de las recomendaciones se estructuró a partir de 
la propuesta de acciones preventivas de los DCST y se entregó a 
la empresa para que pudiera incorporarlas a sus respectivos 
planes y programas de salud y seguridad en el trabajo. 

 
Resultados 

 
Cédula de Información General de la Empresa (CIGE) 

 
Según el catálogo de actividades para la clasificación de 

las empresas en el seguro de riesgos de trabajo, del IMSS, la 

empresa constructora encargada de la obra estaba clasificada 
de la siguiente manera: división económica 4, que pertenece 
a la industria de la construcción; grupo industrial número 41, 
concerniente a la construcción de edificaciones y de obras de 
ingeniería civil; fracción industrial 411, que corresponde a la 
construcción de edificaciones, excepto obra pública; y una 
clase de riesgo V o riesgo máximo.(19) 

A partir de los datos obtenidos al momento de la evalua-
ción, se encontraban laborando 8 trabajadores: 6 albañiles, 
un fierrero y un encargado de la obra. En esta investigación 
se estudió el proceso de trabajo de la elaboración de zanjas 
para la cimentación, y la información que se presenta ense-
guida pertenece a la actividad desarrollada por 3 albañiles 
asignados para esta tarea.  

Se trataba de obreros masculinos con una edad promedio 
de 37 años, una antigüedad en la obra de entre 2 y 8 meses, y 
aproximadamente 2 años laborando para la empresa. Sus 
labores las realizaban en el turno matutino, con una duración 
de la jornada laboral de 10 horas (8:00 a 18:00) de lunes a 
viernes y los sábados de 7 horas (8:00 a 15:00), para un total 
de 57 horas por semana. Contaban con 40 min para comer y 
dos descansos esporádicos de 10 a 15 minutos al día, los días 
de descanso eran los domingos. Cuando su tarea aún no 
terminaba, pero no podían continuar por determinados con-
tratiempos, eran enviados a otras obras de la empresa; ya 
resuelto el problema, regresaban a la obra inicial. Su tipo de 
contratación era eventual y solo acordado de palabra, no 
sindicalizados y sin afiliación al seguro social. El pago que 
percibían por su trabajo era semanal y no tenían vacaciones. 

 
Diagramas Complejos de Salud en el Trabajo 

(DCST) 
 

El proceso de trabajo de la excavación de zanjas consta 
de cinco fases o etapas: medición y trazo, excavación, vacia-
do, acarreo, y almacenaje (figura). 
 
 
 
 

 
Figura 

Diagrama de flujo del proceso de trabajo de excavación de zanjas para cimentación en una obra de construcción. 
Ciudad de México, 2019 

 

 
 

Fuente: Recorrido de observación, Obra de construcción, mayo de 2019 
 

Riesgos y exigencias laborales en una obra de construcción en la Ciudad de México 



Revista Cubana de Salud y Trabajo 2022;23(1):43-50 47 

Como se aprecia en la figura, el proceso de trabajo donde 
participan tres trabajadores, inicia con la fase o etapa de 
medición y trazo de las zanjas. En esta etapa se hacen las 
mediciones que se requieren para la zanja de cimentación, es 
decir, se marcan en el piso dos líneas paralelas que delimitan 
las especificaciones señaladas en el plano del proyecto. Las 
mediciones se realizan con un flexómetro y se marcan con 
un «reventón», para lo cual dos trabajadores deben perma-
necer alrededor de 10 min en posición de cuclillas, mientras 
que el tercer trabajador supervisa la medición; esta actividad 
la efectúan por lo menos 10 veces al día. Es importante seña-
lar que en este proceso de trabajo los albañiles desarrollan 
sus actividades al aire libre, con temperaturas que fluctúan 
entre los 26 y 32°C. 

La segunda fase corresponde a la excavación. En esta 
etapa se utiliza una cortadora eléctrica de concreto y un 
zapapico de punta para romper la superficie del terreno. Se 
realiza una hendidura sobre las áreas previamente señaladas 
en la etapa de medición y trazo y se procede a remover la 
tierra.  

La fase siguiente corresponde al vaciado. Durante esta 
etapa se extrae la tierra removida durante la excavación y se 
deposita en costales, que tienen en promedio un peso de 50 
kilogramos. Los albañiles realizan esta actividad manual-
mente con palas cuadradas o de corte, para facilitar la ex-
tracción de la tierra. Para el llenado de los costales, los traba-
jadores realizan movimientos repetidos de paleo, que impli-
can la rotación y flexión de la cintura y los obliga a mante-
ner una posición con la espalda arqueada.  

El proceso de trabajo continúa con la fase de acarreo. 
Una vez llenos los costales, se trasladan a un área destinada 
al almacenamiento provisional. Los albañiles tienen que 
levantar cada costal desde el nivel del piso, hasta la altura de 
los hombres, los cuales soportan el peso de los costales. 
Trasladan alrededor de 50 costales por día, una distancia 
aproximada de 25 metros, situación que es variable, ya que 
podría aumentar o disminuir de acuerdo con las necesidades 
de la obra.  

Finalmente, en la fase de almacenaje se estiban los costa-
les en el área destinada para esto, con el propósito de que 
posteriormente sean recolectados por el camión de volteo. 
Para hacer las estibas de los costales, los albañiles deben 
acomodarlos en una posición que facilite su recolección y 
que evite caídas o desmoronamientos; por lo tanto, no se 
debe superar la altura de las estibas, ya que esto representa-
ría un riesgo.  

En el resumen del DCST (tabla 2) se puede apreciar que 
los cinco grupos de riesgos y exigencias se encuentran pre-
sentes en esta actividad, destacando posibles daños como 
quemaduras solares por las temperaturas a las que están 
expuestos los trabajadores; problemas respiratorios y de la 
piel causados por la exposición a polvos; afectaciones en el 
sistema osteomioarticular, por esfuerzo físico intenso o posi-
ciones incómodas; lesiones por el uso de herramientas o 
maquinaria; y traumatismos por caídas. 

 

Discusión 
 

Las cifras que aportan las instancias internacionales, co-
mo es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, 
son bastante ilustrativas de la situación de la salud de los 
trabajadores que laboran en la industria de la construcción. 
Lo más oneroso para los trabajadores son los números de 
accidentes y enfermedades profesionales en este sector de la 
producción, lo cual es el resultado de la alta peligrosidad de 
los oficios de la construcción. 

México no es la excepción respecto a los daños a la salud 
de los trabajadores, ya que se han reportado incrementos 
importantes al paso del tiempo y los datos del IMSS permiten 
identificar una tendencia al alza de los accidentes y enfer-
medades relacionados con el trabajo en la industria de la 
construcción. Como algunos autores señalan, las cifras que 
publica el IMSS podrían estar ocultando la realidad del pro-
blema. No obstante, las reformas laborales hechas el año 
2012 y recientemente en 2019, al parecer se está transitando 
de un estado benefactor a un estado empresario, a costa de 
los derechos y la salud de los trabajadores. 

Los resultados de esta investigación concuerdan con la 
existencia de una pérdida progresiva de los derechos labora-
les; horarios de trabajo desregularizados; la ausencia de 
contratación formal; carencia de afiliación al IMSS; y, sobre 
todo, un trabajo sumamente riesgoso para los operarios. 
Estas condiciones, expresadas a través de las exigencias 
laborales, aunadas a los riesgos del trabajo en la construc-
ción, dan cuenta de la importancia del estudio de dichos 
determinantes y su efecto en la salud de los trabajadores. 

El horario de 10 horas y la jornada laboral de lunes a 
viernes es similar a otros estudios reportados en trabajadores 
de la construcción,(20) aunque en esta investigación se repor-
taron 2 horas más de trabajo los fines de semana. El estudio 
evidenció que el proceso de trabajo de la excavación de 
zanjas para cimentación implica todos los grupos de riesgos 
y exigencias laborales: riesgos del grupo I, derivados de los 
medios de trabajo; grupo II, derivados de la transformación 
de los medios de trabajo; y riesgos del grupo V, riesgos que 
los medios de trabajo representan en sí mismos. Por lo que 
toca a las exigencias, fueron del grupo III, derivadas de la 
actividad del trabajador; y del grupo IV, derivadas de la 
organización y división del trabajo.  

Se identificaron grupos de riesgo en común con otros estu-
dios (20,21), tales como la presencia de temperatura elevada, ruido 
y polvos. Asimismo, se halló que los trabajadores suelen reali-
zar posiciones incómodas y esfuerzo físico intenso; además de 
sufrir accidentes debidos a la maquinaria, equipos, herramientas 
e instalaciones de trabajo. Además, se hallaron los mismos 
daños a la salud, como quemaduras solares, irritación en la 
garganta, dermatitis por contacto, trastornos musculoesqueléti-
cos, lumbalgias, fatiga física, estrés, fracturas, luxaciones, es-
guinces, luxaciones y heridas. Cabe resaltar que la principal 
medida preventiva actual en este colectivo de trabajadores está 
encabezado por el casco y el calzado de seguridad.  
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Tabla 2 
Resumen del Diagrama Complejo de Salud en el Trabajo en una obra de construcción. Ciudad de México, 2019 

 

Grupos de ries-
gos y exigencias 

Probables daños a 
la salud 

Medidas preven-
tivas actuales 

Propuesta de acciones preventivas 

I. Temperatura 
elevada por radia-
ción solar 

Deshidratación  
Estrés térmico 
Quemaduras sola-
res 

Ninguna 

 Termometría 
 Pausas de trabajo 
 Hidratación 
 Sombrillas en áreas de trabajo 
 Ropa termorreguladora 

I. Ruido 
Trauma acústico 
crónico 

 Evaluación de ruido 
 Programa de uso y mantenimiento del equipo 

de protección personal (EPP) 

Enfermedades 
irritativas de vías 
respiratorias Neu-
moconiosis 

 Medición de polvos 
 Humedecer áreas de trabajo 
 Mascarilla para polvos 
 Programa de uso y mantenimiento del EPP 

II. Polvos 

Dermatitis por 
contacto 

Ninguna 

 Estudio epidemiológico de dermatitis 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Guantes acordes a la tarea 
 Reubicación del trabajador 

III. Posiciones 
incómodas 

Trastornos muscu-
loesqueléticos 

 Análisis ergonómico de puestos de trabajo 
 Pausas de trabajo 

III. Esfuerzo 
físico intenso 

Lumbalgia 
 Análisis ergonómico de puestos de trabajo 
 Pausas de trabajo 
 Capacitación en manejo de cargas 

IV. Ritmo de 
trabajo intenso 

Fatiga física 

Ninguna 

 Análisis ergonómico de puestos de trabajo 
 Pausas de trabajo 
 Capacitación en manejo de cargas 

V. Accidentes debi-
dos a la maquinaria, 
equipos, herramien-
tas e instalaciones 

Contusiones, heri-
das, esguinces, 
luxaciones, fractu-
ras 

Casco de seguri-
dad 

Calzado de segu-
ridad 

 Estudio epidemiológico de accidentes 
 Delimitación de zonas seguras  
 Programa de limpieza de áreas 
 Capacitación en prácticas seguras de operación 

 
Fuente: Recorridos de observación y entrevistas no estructuradas, obra de construcción, mayo de 2019 

 
En cuanto a las recomendaciones particulares de esta 

evaluación, producto de la utilización de la Cédula de In-
formación General de la Empresa, se propuso a la empresa 
que brindara a los trabajadores los beneficios asociados a 
trabajos formales, tales como un contrato por escrito y evitar 
la subcontratación; formalizar los servicios de salud; otorgar 
vacaciones al personal; y una jornada de trabajo no mayor de 
8 horas diarias; todo esto de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
Federal del Trabajo (LFT).(22) Esto permitiría ofrecer al traba-
jador las condiciones básicas de estabilidad laboral y de 
seguridad y salud, en caso de sufrir accidentes o enfermeda-
des que pudieran afectar su integridad física y mental. 

Aunque existen algunas medidas preventivas en la obra 
para evitar accidentes, a través de los DCST se pudo apreciar 
que estas son insuficientes o mal ejecutadas. Por lo tanto, las 

recomendaciones en este caso fueron efectuar el análisis 
ergonómico del puesto de trabajo, implementar pausas de 
trabajo y tiempos para hidratación; capacitación en manejo 
de cargas y prácticas seguras de operación de equipos y 
maquinaria; y del uso y mantenimiento del equipo de protec-
ción personal.  

En conclusión, la evaluación cumplió con el objetivo tra-
zado, lo que permitió elaborar una propuesta preventiva de 
los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los 
trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Se espera 
que el presente trabajo sirva como antecedente para futuras 
evaluaciones que aborden la salud laboral en la industria de 
la construcción en toda su complejidad.  
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