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Resumen
El objetivo de este trabajo es comparar la calidad de vida de los trabajos precarios 
de cantera y ladrillo del municipio de San Luis Potosí y minería artesanal de mercurio 
en Camargo, Querétaro.  Se realizó trabajo de campo y observación no participativa. 
Durante el periodo de investigación de campo en 2019-2020 se aplicó un cuestio-
nario a un total de 118 trabajadores. Los datos fueron organizados y tratados con el 
programa Excel (versión Microsoft Office 365) y analizados dentro del marco de los 
enfoques de la antropología ambiental y de la vida cotidiana. En ambos contextos, se 
encontró que los trabajadores presentan un nivel alto de marginación, enfermedades 
crónicas, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco, además de que no cuentan 
con equipo de protección, de acuerdo con la ocupación, tienen diferentes riesgos 
laborales. Además, no cuentan con contrato laboral. Aunado a ello, la familia parti-
cipa en las labores. Los escenarios de precariedad laboral identificados presentaron 
algunas comorbilidades crónico-degenerativas diagnosticadas, nulo equipo de pro-
tección para realizar sus actividades, riesgos laborales y poco acceso a servicios de sa-
lud. Por lo tanto, requieren de esfuerzos y abordajes multidisciplinarios que permitan 
evaluar, atender y visibilizar sus condiciones con la finalidad de prevenir, intervenir 
y transformar la precariedad laboral en trabajo decente. Rev Arg Antrop Biol 26 (1), 
2024. https://doi.org/10.24215/18536387e072
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2CONDICIONES SOCIOLABORALES EN TRABAJADORES

Abstract
The objective of this work is to compare the quality of life of precarious quarry and 
brick-kiln workers in the municipality of San Luis Potosí and artisanal mercury min-
ing in Camargo, Querétaro. Field work and non-participatory observation were carried 
out. During the field research period in 2019-2020, a questionnaire was applied to a 
total of 118 workers. The data were organized and processed with the Excel program 
(Microsoft Office 365) and analyzed within the framework of environmental anthro-
pology and everyday-life approaches. In both contexts, it was found that the workers 
present a high level of marginalization, chronic diseases, physical inactivity, alcohol 
and tobacco consumption, in addition to the lack of protective equipment. Accord-
ing to the activity performed, they suffer from different occupational hazards. Further-
more, they are not employed under a labor contract, and their families also partici-
pate in the work. The identified situations of occupational precariousness presented 
various diagnosed chronic degenerative comorbidities, lack of protective equipment 
to perform their activities, occupational hazards and little access to health services. 
Therefore, multidisciplinary efforts and approaches are required to assess, address 
and draw attention to their conditions, in order to prevent, intervene and transform 
labor precariousness into decent work. Rev Arg Antrop Biol 26 (1), 2024. https://doi.
org/10.24215/18536387e072

Keywords: employment; socioeconomic factors; occupational health; occupational 
hazards

Ante la crisis que afectó el mundo entero por la pandemia de COVID-19, los mercados 
de trabajo mundiales luchan por recuperarse, aunque con notables diferencias entre re-
giones y países. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró que la pandemia 
provocó una reducción en las horas de trabajo, aumento de desempleo e informalidad, 
disminución de ingresos, cierres y quiebres de empresas, aunado a una perdida en los 
derechos fundamentales del trabajo (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2023). 
En este contexto, en América Latina y el Caribe más de 49 millones de empleos perdidos 
fueron uno de los efectos económicos del COVID-19. Asimismo, se reconoció que son 
millones de personas las que se quedan vulnerables (OIT, 2023). 

Si bien, no hubo cambios radicales para hacer frente a la economía debido a la pan-
demia, los países más desarrollados implementaron el trabajo a distancia, a través del 
uso de plataformas digitales brindando a los trabajadores la oportunidad de desarro-
llarse desde cualquier lugar y momento. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías 
no es equitativa ni puede aplicarse a todas y todos los trabajadores en cualquier activi-
dad, aunado a ello depende en gran medida de los accesos a los servicios de tecnologías 
de información y comunicaciones. Por ejemplo, en México, en las zonas urbanas el 60% 
cuenta con accesos a internet, el restante quedaría sin acceso (Lage de Sousa, 2021). Por 
el contrario, las personas que habitan en comunidades rurales (26,9 millones), solo el 19% 
de las de los hogares cuenta con acceso a internet (Gobierno de México, 2022), en conse-
cuencia, el nulo acceso a las actividades de los trabajadores que requieren del trabajo en 
plataformas digitales.

Por lo tanto, lo anterior ha puesto de manifiesto la pérdida de empleos que dejaron 
a millones de personas sin ingresos, poniéndolas en alto nivel de vulnerabilidad. Es por 
ello, que muchas personas optaron por desarrollar actividades del sector primario como 
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agricultura, ganadería, minería entre otras. Esto disminuyó el déficit de trabajo decente 
principalmente en sus cuatro ejes estratégicos; los derechos en el trabajo, las oportunida-
des de empleo, la protección social y el dialógico social (OIT, 2023), aumentando en gran 
medida a los trabajadores en situaciones de precariedad laboral.

De acuerdo con la OIT, el trabajo precario se caracteriza, principalmente, como aquel 
trabajo en el que hay ausencia de contrato, seguridad social, ausencia de sindicalización, 
falta de equipos de protección, jornadas laborales largas, salarios bajos y escasa protec-
ción frente al despido (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2012). Tan sólo en 
2018 se estimaron 3300 millones de personas en el mundo empleadas con algún indica-
dor de precariedad laboral. Por lo que tener un trabajo, no determina que existen condi-
ciones laborales dignas (OIT, 2023). 

La mayoría de las ocupaciones precarias se encuentran en ambientes laborales con 
alto riesgo a la salud, debido a la exposición a químicos, que se pueden liberar por las 
actividades que se realizan y a la carencia de equipo para protección personal (OIT, 2012). 
Algunos riesgos en ocupaciones precarias los tenemos tanto en zonas rurales como ur-
banas. Por ejemplo, en la ruralidad existe exposición a plaguicidas (trabajador agrícola), 
a metales pesados (minería artesanal) y a plomo (artesanos de barro vidriado). En tan-
to, en áreas urbanas la variedad se incrementa y encontramos ejemplos de exposición 
a mezclas químicas entre quienes se dedican al horneado del barro para la obtención 
de ladrillo, exposición a solventes en tlapalerías o en la industria del zapato, exposición 
a químicos inorgánicos y orgánicos en quienes trabajan basura municipal o electrónica, 
principalmente.

En este contexto, estudios previos ya han mostrado que personas dedicadas a la mine-
ría artesanal se encuentran expuestas a metales pesados, hidrocarburos aromáticos po-
licíclicos (HAPs), dioxinas, entre otros presentan alteraciones en moléculas involucradas 
en riesgo de daño renal (Díaz de León-Martínez et al., 2022b). De la misma manera, se ha 
observado que en niños donde sus padres cuentan con talleres fabricación de calzados 
dentro de viviendas, tienen alteraciones en biomarcadores renales asociadas a la exposi-
ción de solventes utilizados (Pérez-Herrera et al., 2019).

De manera particular, sectores como el ladrillero, minero y cantero han formado parte 
del crecimiento económico en México, principalmente en la región del bajío mexicano. Se 
estima que la producción de ladrillos es generada por 10.082 unidades económicas ladri-
lleras (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 2023). En lo que 
respecta al sector minero, en nuestro país aún se extrae el cinabrio, material necesario 
para la obtención del mercurio, del cual en México se obtienen 58,25 toneladas para todo 
el mundo (Castro Díaz, 2011). Finalmente, el sector cantero usa el labrado de piedra para 
construcción y piezas artesanales, que han sido fundamental en la arquitectura mexicana, 
aunque en este tipo de trabajos existe la generación de polvo en todo el proceso, gene-
rándose riesgo en las poblaciones (Chen et al., 2001). Aunado a lo anterior, este tipo de 
actividades se realizan sin los equipos de protección adecuados, vulnerando a la salud del 
trabajador y a sus familias.

Sin embargo, pocos son los estudios que realizan una descripción del trabajo y las 
condiciones en salud del trabajador en situaciones de precariedad laboral (Berumen-Ro-
dríguez et al., 2021; Camacho et al., 2016). En el ámbito, la presente investigación se basa 
en determinar la situación ocupacional del trabajador precario en escenarios ladrilleros, 
canteros y mineros artesanales.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es de corte transversal, y basada en el análisis de datos so-
bre técnicas de estadística descriptiva. Los participantes (N=118) fueron seleccionados, 
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como parte de una muestra casual o accidental, no probabilística y en base al criterio de 
pertenencia a colectivos de trabajadores en condiciones de precariedad. Dentro de un 
modelo de investigación descriptiva y aproximativa. 

Este estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación en salud del estado 
de San Luis Potosí (SLP/-CEI-2018-002) y cumplió con los principios de la declaración de 
Helsinki, Asociación Médica Mundial (Asociación Médica Mundial [AMM], 2017). La par-
ticipación fue voluntaria, donde los trabajadores firmaron una carta de consentimiento 
informado.

Para todos los participantes se obtuvieron parámetros antropométricos. El peso se 
midió con una báscula de impedancia electrónica (TANITA UM-081); la talla se midió con 
un estadiómetro portátil (Seca 213, 205 +/- 1 cm). El Índice de Masa Corporal (IMC) se ob-
tuvo con el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros; el punto de 
corte fue ≥ 25 kg/m2 para sobrepeso y ≥ 30 kg/m2 para obesidad (Organización Mundial 
de la Salud [OMS], 2021).

La recopilación de la información se llevó a cabo mediante, recorridos de área, los 
cuales permitieron realizar observación no participante. Y se aplicó un cuestionario, entre 
septiembre 2019 y marzo de 2020. El cuestionario aplicado consistió en una batería de 
80 preguntas, las cuales, se dividieron en tres apartados que estructuran la información 
del mismo: 

a) Datos generales: fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, edad en la que co-
menzó a trabajar, cobertura en salud, escolaridad y edad en la que comenzó a laborar.

b) Nivel socioeconómico (NSE) del trabajador: se ocupó el instrumento de la Asocia-
ción Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI, 2018).

c) Características ocupacionales: se describe la jornada laboral, ingreso mensual, equi-
po de protección ocupacional, consumo de alcohol y tabaco, actividad física, enfermeda-
des diagnosticadas, así como las particularidades de cada ocupación.

Para el análisis de la información se retomó, la definición y características de los “tra-
bajos precarios” analizados y su relación con la salud. Definiendo la precariedad laboral 
como la situación en la que se encuentran los trabajadores identificando algunas carac-
terísticas como: ausencia de un contrato laboral, falta derechos sindicales, nulo equipo 
de protección, inexistente seguridad social y largas jornadas laborales. En la etapa de 
procesamiento de la información, para el tratamiento de las variables cualitativas se cal-
cularon las frecuencias absolutas y relativas (porcentaje) y las variables cuantitativas se 
describieron mediante la media y la desviación estándar. Para el análisis de los datos se 
utilizó el programa de Excel, Microsoft Office 365. 

Escenarios de estudio

Fue realizado en tres sitios de trabajo en condiciones precarias (Fig. 1): i) Trabajadores 
de minas artesanales de mercurio, a esta comunidad durante este trabajo se le denomi-
nará con las siglas (CAM). Se trata de una explotación una ubicada en la comunidad de 
Camargo, Peñamiller, en el estado de Querétaro (21°06’45 “N, 99°43’55 “W) y es la puerta 
de entrada a la Sierra Gorda, por lo que su orografía se distingue por cerros y montañas. 
En esta región se dispone de información histórica y datos de que se ha extraído mercurio 
desde tiempos precoloniales. La extracción del mercurio se lleva a cabo en los traspatios 
de las viviendas dentro de la localidad. El proceso de extracción del metal líquido todavía 
es rudimentario después de obtener el material de cinabrio de las minas se procesa y 
se hornea para extraer el mercurio. ii) Trabajadores de la Cantera, a quienes se les iden-
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tificará con las siglas (ESC); ubicados en la comunidad de Escalerillas, San Luis Potosí, la 
principal productora de cantera (22°06’40“N 101°04’36“O). Los talles de cantera se en-
cuentran en los patios de los hogares, esta localidad la atraviesa la carretera hacia Guada-
lajara (carretera federal número 70); donde los viajeros paran a comprar piezas. Sus calles 
son empedradas, y la mayoría de los hogares cuentan con piso firme y electricidad. El río 
Escobas atraviesa la comunidad, algunos pobladores lo utilizan para refrescarse, lavar sus 
automóviles o ropa. La localidad cuenta con instituciones educativas de nivel prescolar, 
primaria, secundaria y preparatoria. El proceso del trabajo de la cantera comienza con la 
extracción de la piedra, troceado, moldura y acabado final. iii) Trabajadores del ladrillo, a 
los que se les denominará con las siglas (TER); se ubican en la parte norte de la ciudad de 
San Luis Potosí (22°12’04“N, 100°51’26“ W) donde se encuentran alrededor de 130 hornos 
ladrilleros que se encuentran rodeados por casas habitación y de nuevas colonias (Beru-
men-Rodríguez et al., 2021). Esta comunidad se le conoce como “Las Terceras”, unida por 
varias colonias como la Tercera Chica, Tercera Grande, Terremoto, Matamoros y Peñasco. 
Las vías de acceso principal a estas colonias se encuentran parcialmente pavimentadas. 
Las viviendas cuentan con piso firme y drenaje. El proceso del ladrillo se lleva a cabo en 
5 etapas: 1) extracción de las materias prima, 2) preparación de las pastas cerámicas, 3) 
moldeado, 4) secado y 5) cocción (Andrade Caviedes y Garzón Pajoy, 2018).

RESULTADOS

Se obtuvo la información procedente del registro de datos correspondientes a una 
muestra de 118 trabajadores precarios que participaron en el estudio, con la siguiente 
distribución por adscripción a los distintos escenarios ocupacionales que componían la 
muestra: 34 mineros de la CAM, 37 canteros de ESC y 47 ladrilleros TER. La edad media 
para el conjunto de los trabajadores fue de 44 ± 14,7 años. Los trabajadores con mayor 
edad media se presentaron en TER (54,9 ± 16,0) seguidos de ESC y CAM (43,9 ± 10,9, 44,8 
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FIGURA 1. Ubicación de sitios de estudio a) Trabajadores de minas artesanales de Camargo Queré-
taro, b) Trabajadores de cantera de Escalerillas, San Luis Potosí c) Trabajadores de ladrillo de “Las Ter-
ceras”, San Luis Potosí.
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± 14,5, respectivamente) (Tabla 1). Todos los cuestionarios fueron contestados por hom-
bres, dado que son los principales encargados de la actividad laboral y reconocidos como 
jefes del hogar.

 Parámetro Población

Mineros Canteros Ladrilleros

(CAM) (ESC) (TER)

Número de trabajadores n=118 n= 34 n=37 n=47

Edad (años) 44 ± 14,7 44,4 ± 14,7 43,9 ± 10,9 54,9 ± 16,0

Edad en la que comenzó a laborar 15,7 ± 13,4 29,6 ± 14,6 14 ± 5,8 14,2 ± 6,3

Peso (kg) 74,4 ± 12,6 72,5 ±13,8 74,1 ± 9,0 78,7 ± 14,0

Altura (m) 1,6 ± 0,0 1,6 ± 7,4 1,7 ± 0,1 1,6 ± 0,0

Índice de masa corporal (IMC) kg/m2 27,5 ± 4,0 26,7 ± 4,2 27 ± 2,8 29,3 ± 4,5

Sobrepeso (25-29,9) 56,5% 63,3% 61,1% 50%

Obesidad (>30) 22,6% 17,6% 13,9% 35,7%

CAM: Camargo; ESC: Escalerillas; TER: Terceras; IMC: Índice de Masa Corporal

TABLA 1. Características generales de los trabajadores mineros de Camargo Querétaro, trabajadores 
canteros y ladrilleros de San Luis Potosí, 2019-2020

La Tabla 2 muestra que el 65,2% de los trabajadores se encuentra con un estado civil 
casado. Se observó que el 24,2% de los trabajadores no tienen estudios, el 38,3% y el 
27,2% tiene grado de primaria y secundaria terminada respectivamente. Los resultados 
del nivel socioeconómico (NSE) mostraron que la mayoría de los trabajadores se encuen-

  Población    

Parámetro
TOTAL

Mineros Canteros Ladrilleros

(CAM) (ESC) (TER)

n=115  n=34  n =37  n=47

Estado civil

Soltero 25,4% 24,3% 6,6% 6,5%

Casado 65,2% 56,0% 93,3% 82,6%

Viudo 4,2% 2,4% 0,0% 6,5%

Unión Libre 2,1% 0,0% 0,0% 4,3%

Escolaridad

Ninguna 24,2% 0,0% 0,0% 27,6%

Primaria 38,3% 32,3% 31,5% 36,1%

Secundaria 27,2% 44,1% 47,3% 27,6%

Preparatoria 8,0% 14,7% 15,7% 4,2%

Licenciatura 2,0% 8,8% 0,0% 4,2%

Nivel socioeconómico AMAI

A/B, C+ 14,0% 0,00% 17,1% 21,3%

C/C-/D+ 56,1% 52,9% 54,2% 59,5%

D/E 29,8% 47,0% 28,5% 19,2%

Ingreso Mensual (MXN) 4799,8 ± 3849,5 2846,4 ± 1888,5 6537,6 ± 5497,9 5015,6 ± 4162,2

Otra Fuente de Ingreso 25,2% 38,2% 15,7% 27,6%

Acceso a servicios de salud 73,9% 88,2% 80,0% 57,4%
 
CAM: Camargo; ESC: Escalerillas; TER: Terceras; AMAI: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y 
Opinión Pública; MXN: peso mexicano

TABLA 2. Características socioeconómicas, ocupacionales y de salud de las ocupaciones precarias de 
trabajadores de Querétaro y San Luis Potosí, 2019-2020
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tra en una condición socioeconómica vulnerable, puesto que el 85,9% se clasifica en los 
niveles más bajos según la AMAI, con ingresos mensual promedio de 2846,4 ± 1888,5 
MXN (pesos mexicanos). Por otro lado, el 73,9% tiene acceso a servicios de salud, otor-
gado principalmente por el seguro popular (Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud). Sin embargo, actualmente toda la población tiene acceso al Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar (INSABI), organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de 
Salud con finalidad de proveer servicios de salud a las personas no derechohabientes a 
ninguna institución del sistema nacional de salud.

Las características ocupacionales de los trabajadores se muestran en la Tabla 3. Se 
observó que la jornada laboral promedio del total de trabajadores fue de 7,4 ± 1,9 días a 
la semana y de 5,5 ± 0,9 horas diarias. Asimismo, se pudo comprobar que los ladrilleros, 
cuentan con el porcentaje de personas más alto en la que su lugar de trabajo se encuen-
tra dentro del terreno donde se ubica su vivienda. Se destaca que el 33% de todos los tra-
bajadores analizados no utiliza ningún tipo de equipo de seguridad para su protección, 
además que el equipo que algunos de ellos utilizan es desechable y no cumple con los 
requerimientos de seguridad que establece la Norma Oficial Mexicana NOM 017-STPS 
(Diario Oficial de la Federación [DOF], 2008).

Los resultados de la salud de los trabajadores arrojaron que el 44% ya tienen diagnos-
ticada alguna enfermedad por su médico de cabecera, entre las mencionadas principal-
mente fueron diabetes 26% e hipertensión 16,5% (Tabla 3). El 28,6% de los trabajadores 

  Población   

Parámetro
TOTAL

Mineros Canteros Ladrilleros

(CAM) (ESC) (TER) 

n=115 n=34 n =37 n=47

Jornada laboral semanal (días) 5,5 ± 0,9 5,5 ± 1,0 5,7 ± 0,4 5,5 ± 1,3

Taller u horno en el hogar 51,3% 19,5% 77,1% 97,4%

Equipo de protección

Ninguno 33,9% 8,8% 5,6% 79,0%

Ropa especial 7,8% 26,4% 0,0% 0,0%

Zapatos de seguridad 20,0% 64,7% 0,0% 2,3%

Guantes 14,7% 26,4% 2,8% 16,2%

Casco 20,8% 70,5% 0,0% 0,0%

Lentes 6,0% 0,0% 16,7% 2,3%

Tapones 10,4% 35,2% 0,0% 0,0%

Mascarilla 26,9% 20,5% 69,4% 0,0%

Paleacate 2,6% 0,0% 5,6% 2,3%

Faja 13,9% 44,1% 0,0% 2,3%

Enfermedades diagnosticadas

Diabetes 26,0% 11,8% 5,2% 53,1%

Hipertensión 16,5% 26,5% 10,5% 25,5%

Tabaquismo 28,6% 32,3% 52,6% 25,5%

Consumo de alcohol 43,4% 61,8% 57,8% 39,1%

Actividad Física

No realiza 77,4% 76,4% 73,6% 69,7%

1 vez a la semana 11,3% 11,7% 10,5% 16,2%

1 vez cada 15 días 1,7% 0,0% 5,2% 2,3%

3 o más veces a la semana 9,5% 11,7% 10,5% 11,6%
 
CAM: Camargo; ESC: Escalerillas; TER: Terceras

TABLA 3. Características laborales y de salud de los trabajadores informales de Querétaro y San Luis 
Potosí, 2019-2020
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TABLA 4. Características ocupacionales de cada sector laboral en Camargo Querétaro, Escalerillas y 
Las Terceras San Luis Potosí, 2019-2020

Mineros, CAM
n=34

%
Canteros, ESC

n=37
%

Ladrilleros, TER
n=47

%

Ausencia de contrato de trabajo
Sistema de extracción 

de Polvo
Capacidad del 
horno ladrillero

Si 100% Si 5,5% 2000 ladrillos 2,3%

No 0% No 94,4% 5000 a 10 000 24%

Riesgos de trabajo
Tipo de cantera 
que se trabaja 

Más de 10 0000 74%

Si 91,6% Rosa 50% El combustible lo:

Tipos de riesgo Negra 25% Compra 79%

Caídas 40,9% Natural 11,1% Recolecta 21%

Derrumbes 27,2% Diamantina 11,1%
Materiales 

que quema

Intoxicaciones 13,6% Café 2,7% Aserrín 85%

Explosiones 4,5% Obtención de cantera Estiércol 40%

Paso de vehículos 4,5% Bancos locales 11,1% Textiles 15%

Conoce como prevenir riesgos Compra fuera del estado 88,8% Llantas 47%

Si 87,5%
Frecuencia de obtención 

de material
Leña 38%

Opinión de cierre de minas 1 vez a la semana 10,5% Plásticos 47%

Acuerdo 52,1% 1 vez al mes 21% Aceite 11%

Desacuerdo 47,8% 2 veces al mes 10,5% Muebles 19%

Estabilidad laboral Cada 2 meses 5,2% Otros 11%

Falta de estabilidad 52,1% Humedece área de trabajo
Problemas del 

sector ladrillero

Estable 47,8% Si 23,9% Salud 47%

Opinión sobre recibir capacit-
ación para otros trabajos

No 65,2% Precio 30%

Acuerdo 95,6% Competencia 34%

Desacuerdo 4,3% Ambiental 38%

Estrés laboral Permisos 19%

Si 60,8% Transporte 13%

No 39,1% Otro 21%
 
CAM: Camargo; ESC: Escalerillas; TER: Terceras 

consume tabaco y el 43,4% consume habitualmente alcohol. El 77,4% no realiza ningún 
tipo de actividad deportiva regular, el resto de los trabajadores lo hace al menos 1 vez 
cada semana como ocio, juegan futbol (Tabla 3).

Las características ocupacionales se muestran en la Tabla 4. En el escenario de trabaja-
dores de mercurio el 91,6% de los trabajadores mencionan que existen riesgos asociados 
a su trabajo como las caídas (40,9%), derrumbes (27,2%), intoxicaciones (13,6%). A pesar 
de ello, gran parte de todos los trabajadores (87,5%) están conscientes de cómo pueden 
prevenir dichos riesgos, ya que lo externalizan. Aunado a lo anterior, el 52,1% no ve esta-
ble este tipo de trabajo por lo que cerca del 60,8% de los trabajadores se perciben estre-
sados. Debido a este padecimiento más de la mitad de los trabajadores se encuentran a 
favor de los cierres de minas, por lo tanto, el 95,6% de los trabajadores está a favor de que 
se les capacite para realizar otro oficio. 

Para los trabajadores de la cantera, todos refieren que trabajan con mayor frecuencia 
la cantera rosa, negra, natural, diamantina y café, en el que el 88,8% refirió comprar la 
cantera fuera del estado y no como antiguamente se hacía en los bancos de cantera lo-
cales. La fragmentación urbana ha modificado el paisaje y han sido utilizados los cerros 
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donde se encontraban los yacimientos de cantera; por otro lado, los terrenos existentes 
de piedra han sido privatizados. 

Respecto a los trabajadores del sector ladrillero el 74% de los trabajadores cuenta con 
hornos de capacidad mayor a 10.000 ladrillos por quema. La Tabla 4 muestra los principa-
les productos que se demandan en la zona de San Luis Potosí, materiales de combustión 
usados, residuos generados que ocupan para revestir sus hornos o simplemente lo des-
echan en el escombro y los principales problemas detectados por los trabajadores.

DISCUSIÓN

En la Tabla 5 se muestran las diferencias entre la ocupación minera, cantera y ladrillera, 
así como los factores macroestructurales y las propuestas de intervención. Los resulta-
dos encontrados muestran que la precariedad de las relaciones y condiciones laborales 
implican la vulnerabilidad social de la población (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004; Castel, 
1998, 1999; Filgueira, 1999; Mora Salas y Oliviera, 2009; Roberts, 1996) de los sectores la-
drilleros, canteros y mineros los cuales cuentan con problemas de salud, principalmente, 
enfermedades crónicas no transmisibles y con condiciones precarias de trabajo como 
falta de equipo de protección, ausencia de seguridad laboral, contrato de trabajo y sindi-
calización, asimismo exposición a contaminantes.  Es decir, la precariedad contribuye a la 
inseguridad laboral y a la falta de derechos laborales, a la falta de protección social, pres-
taciones y beneficios derivados de la ocupación, y bajos salarios insuficientes para aten-
der las necesidades básicas y complementarias (Bonilla Rodríguez, 2015; Castel, 1998; 
Guadarrama Olivera et al., 2012; Mora Salas y Oliviera, 2009; Pérez Sáinz, 2003a, 2003b; 
Roberts, 1996; Rubio Campos, 2010; Salas Durazo y Flores Payan, 2017), además de una 
falta de atención pública de salud y, por tanto, de seguridad social. 

La vulnerabilidad se refiere a la insuficiencia e incapacidad de reacción en términos de 
condiciones económicas, sociales, culturales y de salud de los trabajadores y sus familias, 
cuya afectación se refleja directamente en la calidad de vida (Filgueira, 1999; Salas Durazo 
et al., 2022). Asimismo, esta vulnerabilidad está asociada a la pobreza, la exclusión social, 
la marginación y desigualdad social (Salas Durazo et al., 2022).

El contacto con espacios considerados peligrosos, como es el trabajo con la basura, la 
cantera o los ladrillos, produce vulnerabilidad. Un espacio puede recibir atributos negati-
vos por diversas razones, entre ellas, por la contaminación generada por el trabajo, o por 
la materia con la que se trabaja.  La gente que vive en la pobreza y en situaciones crónicas 
de salud precaria tiende a ver la salud como un estado relativo que se mide en función de 
su capacidad para realizar las tareas normales de la vida (Nichter, 2006).

Los datos obtenidos concuerdan con las escasas investigaciones que existen en el país 
que miden la exposición y efectos a contaminantes en estas zonas de México. Las sustan-
cias que se han cuantificado son principalmente son mercurio, contaminantes criterio en 
aire, exposición a metales y efectos en la función respiratoria (Berumen-Rodríguez et al., 
2021; Camacho et al., 2016; Ortiz Mena et al., 2016) y sólo algunos describen el contexto 
social (Álvarez Rodríguez, 2019; Bahena-Martínez et al., 2019; Bruce et al., 2007; Domín-
guez-Cortines et al., 2013; Ortínez-Alvarez et al., 2018; Ortíz Herrera et al., 2020; Rodríguez 
Villanueva et al., 2015; Romo Aguilar et al., 2004; Shadow y Rodríguez-Shadow, 1992), 
donde describen el comportamiento de la ocupación a lo largo del tiempo, la transmi-
sión de conocimientos de generación en generación y la perspectiva que se tiene del 
patrimonio como un tipo de relación social vinculada con el colectivo de mineros a la re-
producción de conocimientos y recursos monetarios (Álvarez Rodríguez, 2019). Por otro 
lado, se reportan el trasfondo historio de la producción ladrillera en Cholula, Puebla y la 
estructura demográfica (Shadow y Rodríguez-Shadow, 1992).
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TABLA 5. Comparación de características diferenciales, riesgos, factores macroestructurales y pro-
puesta de intervención de cada escenario ocupacional

Los trabajadores de la cantera ya 
cuentan con factores que determi-
nan su condición de salud como el 
sobrepeso, tabaquismo y consumo 
de alcohol.
Los canteros son los trabajadores que 
cuentan con un promedio de salario 
mensual mayor a diferencia de las 
otras ocupaciones.
El equipo de protección que en ma-
yor medida utilizan es el paliacate. 
Ellos conocen la forma en la que pue-
den reducir la exposición a polvos en 
su trabajo, sin embargo, no cuentan 
con este sistema debido a que es de 
alto costo. Es por ello, que tratan de 
humedecer las zonas de trabajo para 
evitar el esparcimiento de polvos tra-
tando de prevenir un problema para 
su salud.

La cantera es un producto de impor-
tancia nacional ya que es de las pie-
dras más utilizadas en la historia de 
México en el ornato de los hogares. 
Aunque es un oficio de extracción y 
labrado en México se rige bajo cierta 
legislación, normatividad y convenios 
internacionales.

• Conformación de cooperativas o 
asociaciones que permita el uso 
de apoyos gubernamentales 
para la compra de máquinas 
extractoras de polvo y equipo 
de seguridad personal.

• Cursos de seguridad y uso de 
equipo de protección personal.

• Conformación de un sindicato 
de canteros para buscar las 
condiciones de trabajo decente.

La obesidad, diabetes e hipertensión 
son condiciones de salud que mayor 
porcentaje se presenta en los ladri-
lleros.
En la actividad ladrillera se encuen-
tran trabajadores con nivel socioe-
conómico alto, así como bajo por lo 
que el ingreso mensual tiene una va-
riación importante debido al número 
de ladrillos que producen.
Son los trabajadores que no utilizan 
equipo de protección quedando di-
rectamente expuestos a los humos 
que generan en la quema del ladrillo.
Los trabajadores conocen que exis-
ten riesgos en su profesión, pero no 
perciben que pueden realizar en un 
futuro para cambiar de proceso con-
taminante o de trabajo.

El trabajo ladrillero es el más artesa-
nal pero el menos visualizado a nivel 
nacional ya que no existen regula-
ciones para este. No obstante, es el 
oficio más antiguo ya que se utiliza 
desde tiempos muy remotos para la 
costrucción.
Por otro lado, desde años atrás la 
ocupación ladrillera ha sido altamen-
te observada y criticada por la gene-
ración de contaminantes, es por ello 
por lo que se han hecho propuestas 
para el cambio de tecnologías y ma-
teriales que no se han logrado.

• Gestión de recursos para el uso 
de equipos que aminoren la 
exposición de humos negros en 
la quema de ladrillo.

• Gestión de recursos para el uso 
de equipo de protección. 

• Búsqueda de capacitaciones 
para el desarrollo de nuevos 
empleos menos contaminantes.

Los trabajadores mineros son los que 
comienzan a laborar a mayor edad. 
De acuerdo con las características de 
ocupación precaria utilizan a diferen-
cia de los otros escenarios algunos 
de los elementos de equipo de pro-
tección personal como ropa especial 
y zapatos de seguridad. Son los tra-
bajadores que presentan un mayor 
índice de marginación y por lo tanto 
perciben un menor salario. Los traba-
jadores se encuentran conscientes 
del peligro que genera su ocupación 
y a diferencia de los canteros y ladri-
lleros están de acuerdo en que se 
cierre su ocupación con la condición 
de que se les den opciones y capa-
citaciones para que se desenvuelvan 
en otra labor.

Es decir, el trabajo minero es el de 
mayor regulación a nivel internacio-
nal como nacional, por la toma de 
medidas en virtud del Convenio de 
Minamata sobre Mercurio; obtenien-
do financiación para la búsqueda de 
soluciones y orientaciones en el uso 
de nuevas alternativas tecnológicas o 
nuevos empleos.

• La promoción del uso de fuentes 
de energías limpias.

• Manejo seguro con equipo de 
protección especializado para el 
manejo de mercurio.

 De acuerdo con el convenio de 
Minamata donde se prohíbe 
la liberación de mercurio para 
proteger la salud humana y del 
ambiente.

• Establecer capacitaciones hacia 
labores no contaminantes.

Características diferenciales

 Mineros Canteros Ladrilleros

Factores Macroestructurales

Propuestas de Intervención

De acuerdo con criterios establecidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en el año 2021 para sobrepeso, se observó que el porcentaje de trabajadores se encuen-
tra por encima de medias nacionales encontradas para México de 38.1% en adultos (Sha-
mah-Levy et al., 2021). Algunas investigaciones han demostrado que algunos contami-
nantes provenientes de humos se relacionan con los aumentos en la grasa visceral (Wang 
et al., 2022), por lo que escenarios como los ladrilleros, pueden presentar un riesgo alto a 
obesidad debido a las largas jornadas laborales en la incineración del ladrillo. Asimismo, 
las personas mencionaron que su primera comida durante el día son refrescos, café y 
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pan (dato no mostrado). En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo ha 
reportado que una alimentación no adecuada puede causar pérdidas de hasta 20% de la 
productividad (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2005). 

Además, las medias nacionales de hipertensión 23,2%, diabetes 15,6% y tabaquismo 
27,3% en hombres adultos (INS, 2021), son superadas por los valores de los trabajadores 
encontrados en este estudio para diabetes y tabaquismo (Tabla 2). Para hipertensión las 
ocupaciones encontradas por arriba de la media nacional fueron para mineros y ladrille-
ros con 26,5% y 25,5% respectivamente. 

Anualmente 12,2 millones de personas mueren en el mundo en edad laboral a causa 
de una enfermedad no transmisible, por ello se han hecho investigaciones que han de-
mostrado estrategias en el lugar de trabajo pueden contribuir a reducir el absentismo por 
enfermedad en un 27% (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). Aunque, 
en este estudio se encontró que los trabajadores ya presentan enfermedades crónicas 
no transmisibles, además de que presentan riesgos por la ergonomía de su trabajo. Las 
intervenciones en este tipo de ocupaciones como en los trabajos precarios esto no es 
posible por la ausencia de servicios de salud y sindicatos donde se vele por su protección.

La necesidad del trabajador precario de acceder a mejores salarios hace que él traba-
jador se vea orillado a tener una jornada de trabajo excesiva y/o irregular (Sangheon et 
al., 2007), lo que trae consecuencias como los horarios de alimentación sean reducidos y 
por tanto, falta de acceso a alimentos saludables, jornadas irregulares, falta de sueño que 
conllevan a trastornos en los hábitos de sueño y de alimentación alterando su metabolis-
mo y generando sobrepeso y obesidad (Heath et al., 2012; Nishiura et al., 2010). Investiga-
ciones han descrito el principal riesgo en las ocupaciones son las excesivas jornadas labo-
rales, relacionada a 750.000 muertes mundiales (OIT, 2023). La OMS asegura que trabajar 
a la semana más de 55 horas es dañino para la salud, ocasionando muerte prematura, 
poniendo en riesgo en mayor medida a hombres, trabajadores de mediana edad o mayo-
res, estimando riesgo de accidente cerebrovascular o riesgo de cardiopatía isquémica, en 
este contexto los hombres son los principales trabajadores en estas ocupaciones debido 
a las cargas excesivas de materiales, por lo que están en mayor riesgo. Ahora bien, con la 
pandemia COVID-19 las jornadas laborales cambiaron para los trabajadores formales, a la 
inversa ocurrió con el trabajo minero, cantero y ladrillero ya que no tienen un sueldo fijo, 
si no que el salario que ganan se relaciona con el trabajo realizado.

Tomar como eje principal a la salud ocupacional es de importancia debido a que los 
trabajadores pasan en promedio dos tercios de su vida laborando, siendo el trabajo una 
fuente de ingresos, estatus, relaciones sociales y oportunidades de vida (OPS, 2015). Este 
estudio demostró que en este tipo de escenarios comienzan a laborar a partir de los 
15 años, implicando rangos de exposición prolongados a factores sociales estresantes 
y ambientales pues el promedio de años que llevan laborando es de 29 años. Algunas 
investigaciones en salud ocupacional han proporcionado evidencias que el tiempo de 
trabajo puede llevar a la generación de una vulnerabilidad de enfermedades como mus-
culoesqueléticas, respiratorias, provocadas por el ruido, trastornos mentales, enferme-
dades de la piel, cáncer profesional (López, 2015; Organización Internacional del Trabajo 
[OIT], 2010), muchas de estas asociadas a los contaminantes presentes en los sitios. Se 
calcula que cada año mueren dos millones de personas por algún accidente de trabajo 
o enfermedad laboral (OIT, 2023).  La falta de equipo de protección, enfermedades diag-
nosticadas, falta de acceso a servicios de salud y riesgos ocupaciones en nuestro estudio 
sugieren poner atención en estos factores y promover la promoción de la salud en los tra-
bajadores de estas ocupaciones. En estas zonas se reflejaron diferentes vulnerabilidades 
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como la exposición a contaminantes, enfermedades que ya padecían y persisten siendo 
principalmente las afectaciones respiratorias las principales, inequidades en el acceso a 
la salud, en estas localidades los centros de salud se encuentran alejados por lo que los 
trabajadores no asisten a revisión médica especializada para detectar enfermedades por 
lo que es posible mayor propagación, corriendo mayor riesgo de tener afecciones poste-
riores al COVID-19.

Otro de los factores que pueden incrementar el riesgo a presentar alguna alteración 
en los estados de salud de los trabajadores son las condiciones sociales y económicas de 
los sitios de estudio. De acuerdo con lo encontrado en el cuestionario AMAI, se demostró 
una clara situación de marginación los hogares gastan mayoritariamente en alimenta-
ción, menos del 10% en educación, la mitad cuenta con internet, solamente cuentan con 
uno o dos dormitorios y el 50% de los hogares el jefe de familia cuenta con estudios de 
primaria, aunado a la contaminación de la vivienda por la labor precaria. Estudios realiza-
dos en áreas con situaciones de carencia de servicios públicos, educación, bajos ingresos 
y que residen en localidades pequeñas, en el margen de la marginación muestran asocia-
ción con la precariedad laboral. Los hogares integrados por personas con trabajos ines-
tables son más propensos a caer en procesos de vulnerabilidad social (García Guzmán, 
2006; Martínez-Licerio et al., 2019; Mora, 2005). 

La escolaridad presentada en los trabajadores de los escenarios evaluados es hasta 
nivel de primaria, los trabajadores mencionan que dejan el estudio por la falta de interés 
por la dificultad de las materias, otros porque sus padres ya tienen el trabajo que les van 
a dejar a sus hijos y siguen por este camino o, simplemente, por la necesidad de trabajar 
y ayudar al gasto familiar. 

Los trabajadores afirman que al tener un nivel básico de educación y buscar otro tipo 
de trabajo (obrero), los salarios son aún más bajos y se encuentran lejos de sus hogares 
principalmente en la zona industrial de sus ciudades.

Se ha demostrado que contar con estudios universitarios puede llevar a la obtención 
de empleos menos precarios. En México, los jóvenes que adquieren niveles más altos de 
estudio desempeñan ocupaciones de mejor calidad, sin embargo, el peor panorama es 
para las mujeres quienes sufren mayor desempleo, independientemente que se encuen-
tren en zonas urbanas o rurales (Sánchez-Castañeda, 2014).

Por otro lado, el nulo uso de equipo de protección personal (EPP) genera que los tra-
bajadores se expongan a los riesgos físicos, químicos y biológicos que puedan presentar-
se en el área donde desarrollan sus actividades. Al ser trabajos precarios no cuentan con 
un empleador que les brinde el EPP, además de que les brinden accesorias de medidas 
preventivas como lo indica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en México (Diario 
Oficial de la Federación [DOF], 2014). El gobierno de México ofrece cursos gratuitos para 
prevención de riesgos, sin embargo, no están enfocados a este tipo de ocupaciones que 
no han sido reconocidas como ocupaciones formales. La importancia del EPP radica en 
las lesiones no mortales y enfermedades crónicas que se generan anualmente en el tra-
bajo (OIT, 2023) en estos sectores las más típicas pueden ser caídas, cortes, cargas excesi-
vas, largas jornadas laborales, exposición en el lugar de trabajo a contaminación del aire, 
riesgos ergonómicos que desencadenan en enfermedades no transmisibles, complican-
do la vida de los trabajadores, sus familias y el sector de salud.

En este contexto, un accidente laboral para trabajadores precarios en México involu-
cra al menos 4 días de absentismo laboral, generando un coste a esta situación para las 
familias que tienen que solventar atención médica y además falta de ingreso por los días 
no laborados, siendo esto resultado de las malas prácticas de seguridad y salud. 
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Adicionalmente, estos sectores utilizan tecnología obsoleta que generan al ambiente 
altas cantidades de contaminantes, por ejemplo, en las zonas ladrilleras los hornos con 
tradicionales no son eficientes energéticamente ya que el calor no se distribuye bien en 
el interior del horno liberando al ambiente gran cantidad de contaminantes (Romo Agui-
lar et al., 2004) afectando la salud de las personas. Una producción más limpia implica 
la construcción de hornos más eficientes mejorando la automatización, optimización de 
procesos, rediseños de equipos y sustitución de procesos (horno Hoffmann, horno Bulls 
trench, horno VSBK, horno MK2, horno Habla) que suelen ser costosos como un horno 
de eje vertical la construcción es de aproximadamente 15.000 dólares estadounidenses 
(USD) (Erbe, 2011). Dentro de las 4 etapas del proceso del labrado de la cantera se genera 
gran cantidad de polvos (Díaz de León-Martínez et al., 2022a). En las características labo-
rales, solamente un 5.5% de las personas refirió que cuenta con equipo para la extracción 
de polvos, existen diversos tipos de extractores, el costo de estos oscila desde los 500 
USD además de que estos equipos requieren un mantenimiento constante. Con respecto 
a lo anterior, en nuestro estudio se encontró que el 50% de los talleres en donde se de-
sarrollan las actividades, se ubican en el patio de los hogares, las familias que viven en 
estos hogares van desde 2 a 7 adultos y de 1 a 4 niños por lo que queda expuesto todo el 
núcleo familiar. Esta investigación determina que las ocupaciones precarias evaluadas se 
encuentran en áreas con grados de marginación alta. 

De manera general, se presentan dentro de estas comunidades los talleres, los cuales 
se encuentran inmersos en las colonias, por lo que no solamente la familia está expuesta, 
aunque los vecinos no se dediquen a la misma actividad, puede estar siendo afectados. 
Asimismo, un factor importante para las afecciones a la salud es el nulo acceso a servicios 
de salud dirigido a los trabajadores precarios ya que en su mayoría no están inscritos a la 
seguridad cuidados, rehabilitación y tratamientos (OPS, 2015). En estas zonas existen ca-
sas de salud donde los trabajadores podrían acudir a revisiones, sin embargo, al ser zonas 
alejadas de la mancha urbana los médicos no se presentan todos los días, en ocasiones lo 
hacen de 2 o 3 veces a la semana. Aunado a lo anterior no son especialistas en medicina 
del trabajo por lo que los hospitales donde se encuentran están alejados de estas zonas, 
los trabajadores y sus familias se tienen que desplazar hasta avenidas donde accede el 
camión urbano, inclusive en estas 3 comunidades tienen que tomar 2 autobuses para 
llegar al hospital más cercano. Por otro lado, los trabajadores que si cuentan con vehículo 
para transportarse tienen un gasto extra al transportarse hasta los hospitales alejados de 
sus comunidades.

Actualmente todos los mexicanos cuentan con acceso a servicio de salud por el Insti-
tuto de Salud para el Bienestar (INSABI). No obstante, los servicios se encuentran satura-
dos con escases de medicamentos y de consultas. En las respuestas obtenidas se observa 
que solamente el 20% cuenta con algún tipo de seguridad como el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Al no atenderse de forma oportuna se puede provocar que alguna 
afección pueda resultar en episodios de daño crónico para algún órgano. Por ejemplo: 
90% de las personas infartadas logra sobrevivir si se tienen un tratamiento a tiempo (Sha-
mah-Levy et al., 2021).

Se ha descrito que las principales causas de enfermedad en el trabajo es la contami-
nación en el centro laboral, generando alrededor de 450.000 muertes en el mundo (OIT, 
2023). En México se han realizado estrategias para contribuir a la reducción de contami-
nantes en las ocupaciones evaluadas (López, 2015; OIT, 2023; OPS, 2015). En cambio, no 
han incidido directamente desde la salud y la percepción del trabajador. Por lo que esta-
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blecer un esquema desde la participación y gestión comunitaria para disminuir el riesgo 
a la salud a través de mejoras en sus actividades mediante el diseño de políticas públicas 
para el derecho a un trabajo decente, y proponiendo la vinculación entre universidad, 
sector social y asociaciones no gubernamentales para la apreciación científica y pública 
en las acciones comunitarias puede apoyar en la construcción de marcos regulatorios de 
sustancias tóxicas y mejoras en su contexto socioambiental.

Debido a lo anterior, es importante, que todos los resultados encontrados se presen-
ten ante todos los actores involucrados (Vargas-González, 2019), permitiendo que visi-
bilicen los datos para convencer o concientizar y lograr cambios significativos. Todos los 
trabajadores de este estudio mencionan que el cambio va a empezar cuando sus ideas y 
percepciones sean tomadas en cuenta porque ellos son los que están implicados direc-
tamente en la ocupación, se generarían propuestas en conjunto con especialistas que 
podrían llegar a funcionar.

La información encontrada en este estudio permite visibilizar los problemas del traba-
jo precario y poder realizar estrategias integrales que lleven a impulsar el desarrollo del 
país lo que llevara a cumplir con diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 1) 
la pobreza, 2) poner fin al hambre, 3) salud y bienestar, 8) trabajo decente, 9) industria, 
innovación e infraestructura, 11) ciudades y comunidades sustentable, 12) producción y 
consumo sustentables y 13) acción climática.

CONCLUSIONES

Los sectores ladrilleros, canteros y mineros, en sus ámbitos de explotación informal, 
cuentan con problemas de salud, principalmente, enfermedades crónicas no transmisi-
bles y con condiciones precarias de trabajo como falta de equipo de protección, ausencia 
de seguridad laboral, contrato de trabajo y sindicalización, asimismo exposición a conta-
minantes.

Debido a las condiciones ambientales y de precariedad laboral los trabajadores de la 
muestra investigada superan el número de indicadores negativos de salud y trabajo de-
cente en las ejes: acceso al empleo, seguridad en el empleo, derechos laborales y diálogo 
social. Los indicadores incumplidos identificados fueron: tasa de condiciones críticas de 
ocupación, insuficiencia de ingresos, subocupación, informalidad laboral, accidentes de 
trabajo, enfermedades de trabajo, tasa de asegurados en la ocupación, participación feme-
nina, contrato indefinido, brecha salarial por género, conciliaciones y convenios colectivos.

El presente estudio visibilizó los efectos en salud de los trabajadores, así como la des-
cripción de su trabajo. Por lo tanto, son necesarias acciones de vinculación entre universi-
dad, sector social y asociaciones para la solución y acompañamiento de las problemáticas 
en estas zonas, para que de esta manera lleven al desarrollo del país y con ello avanzar en 
el cumplimiento de los ODS. Los escenarios de precariedad laboral requieren de esfuer-
zos multidisciplinarios que permitan evaluar, atender y visibilizar sus condiciones con la 
finalidad de prevenir, intervenir y transformar la precariedad laboral en trabajo decente. 
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