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La. investigacion c ~ ~ y o s  resultados presentamos fue realizada 
durante el ano 1981 y el reporte final fue entregado a la 
institucion que la patrocino en 1982. 

Por diversas razones de orden institucional no fue posi- 
ble publicar con o~portunidad los resultados. Sin embargo, 
a pesar de siete aiios de retraso existen varias razones que 
sustentan la vigencia de esta publicacion. 

En primer lugar, el llamado "trabajo por turnos" sigue 
siendo una condic:ion laboral muy generalizada y cada vez 
mas ligada al proceso de urbanizacion de nuestro pais. Si 
bien en 1981 la cr:isis economica presentaba caracteristicas 
muy apremiantes, expresadas en un importante deterioro 
de la calidad de vida de los mexicanos, en la actualidad, y 
de acuerdo con Juarez, Garcia, Munoz Oliveira y otros 
(El obrero mexicano siglo XXI),  este deterioro muestra una 
tendencia ascendente. En este sentido, es razonable esperar 
que los problemas detectados en la investigacion sobre 
las condiciones de vida y de salud del grupo estudiado y 
en  general de los trabajadores que laboran bajo el isistema 
de turnos se hayan agudizado tambien. 

Ademas este trabajo constituye la unica experiencia in- 
vestigativa en nues8tro pais sobre la influencia del trabajo 
por turnos en las condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores, y puede representar un material interesante 
para los personas que desarrollan actividades en el campo 
de la salud y el trabajo. 

Se presentan los resultados de un estudio realizado en 
el ano de 198 1 y parte de 1982, sobre la influencia que tie- 
ne el .trabajo por turnos en las condiciones de trabajo y de 
vid.a de los trabajadores. 

En varios paises como Francia, Inglaterra y Estados Uni- 
dos, se han realizado investigaciones al respecto, de las 
cuales se ha derivado una reglamentacion, en algunos casos 



muy estricta, para el desarrollo del trabajo por turnos, cuyo 
fin consiste en limitarlo a las actividades economicas para 
las que resulta indispensable o en disminuir sus efectos ne- 
gativos, asi como retribuir economicamente a los trabajado- 
res que laboran en turno de noche o con sistema de ro- 
tacion. 

En Mexico, sin emba~go, no existe ningun trabajo que 
aborde especificamente este tema, por lo que este estudio 
se constituye en uno de los primeros y se basa en las expe- 
riencias de los paises mencionados. 

La investigacion fue (de caracter descriptivo y se ilevo 
a cabo en una poblacion limitada, por lo tanto, los resulta- 
dos no podran generalizarse, aunque si mostrar la situacion 
en algunas empresas con ciertas caracteristicas en cuanto a 
la forma de organizacion de la jornada a traves del sistema 
de turnos. 

A lo largo del trabajo fue desarrollando el concepto de 
"sistema de turnos", como u n  instrumento organizativo 
de la jornada de trabajo, encaminado fundamentalmente a 
la optimacion de la produccion, que produce repercusio- 
nes negativas en la salud de los trabajadores. Dicho con- 
cepto ubica a los turnos de trabajo en una perspectiva que 
abarca dos criterios impoirtantes del proceso de trabajo, que 
son el social y el tecnico. El primero los ubica como una 
parte importante de la organizacion de dicho proceso, tan 
general, y decidida siempre de antemano, que el obrero no 
tiene acceso a ningun tiplo de control sobre la distribucion 
horaria de su jlornada. Desde el punto de vista tecnico, ob- 
serva la relaciijn que esta medida organizativa guarda con 
la produccion, como un imecanismo que permite "ajustar" 
los diferentes elementos (de la produccion para su aptima- 
cion. 

Aunque a lo largo del trabajo se desarrollara mas deteni- 
damente este concepto, nos interesa enfatizar que en la 
revision bibliografica realiizada, los conceptos encontrados 
solo atienden al aspecto tecnico, razon por la cual fue ne- 
cesario elaborar uno que incluyera el aspecto de organiza- 
cion dentro del proceso de trabajo y el del dano a la salud. 

Las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 
que laboran en turnos fueron considerados con especial 
importancia, pues en otros paises constituyen un renglon 
relevante, tanto a nivel de las prestaciones de seguridad so- 
cial, como de Ila negociacion de mejoramiento de las condi- 
ciones laborales en los contratos colectivos, pues esta com- 
probado que el trabajo por turnos transgrede seriamente 
la condicion global de vida de los trabajadores, y es un hecho 
aceptado la nelresidad de aplicar medidas para disminuir di- 
chos efectos negativos. 

Al inicio de este trabeijo analizamos la situacion de la 
legislacion mexicana en cuanto a la reglamentacion del 
trabajo por turnos, posteriormente son planteadas y discu- 
tidas las razones que dan lugar o que apoyan la existencia 
del mismo, asi como las diferentes modalidades que adopta. 

Se definen tambien los principales conceptos y procedi- 
mientos metodologicos empleados, y se presenta una discu- 
sion de resultados que en la segunda parte prioriza los 
aspectos cualitativos sobre los cuantitativos debido a limita- 
ciones de extensih.  

Finalmente se presentan las conclusiones que de manera 
muy general apuntan sugerencias conceptuales y metodolo- 
gicas para futuros estudios sobre el tema. 

Jornada de trabajo y sistema de turnos en la legislacion 
mexicana 

Desde el punto de vista de la legislacicin laboral mexicana, 
existen seiialamieintos muy generales en cuanto a la jornada 
de trabajo, reglannentandose su duracion diaria, el horario, 
el tiempo de descanso y el tiempo de trabajo extraordina- 
rio. 1 

En la Ley Federal del Trabajo vienen marcadas tambien 
las prohibiciones especificas en el caso del trabajo noctumo 
a las mujeres, que no se permite cuando. . . "ponga en peli- 
gro Ila salud de la mujer o la del producto, ya sea durante 
ell estado de gestacion o durante la lactancia. . .", tambien 
existe prohibicion para el trabajo nocturno industrial a 
los menores de 1 S anos. 

Por otro lado, con respecto a la organizacion temporal 
de la jornada esta se encuentra clasificada como diurna, 
nocturna y mixta, sin que presente ninguna aclaracion 
acerca de la forma de organizacion de 110s turnos. En virtud 
de t d  situacion se observa una laguna ten cuanto a la regla- 
mentacion de los turnos. 

En otros paises encontramos reglarnimtacion tan1 o de las 
jornadas como de los turnos. Documentos de difusion de 
la 0 1 ~ ~ 3 ~  senalan una serie de restricciones en estas aspec- 
tos: 

- Restricciones ein ciertas categorias de personas, por ejem- 
plo: en Albania no se permite a invalidos titulares de 
certificado medico en el trabajo noctumo; en la Repu- 
blica Democrat.ica Alemana existe la posibilidad de ne- 
garse a efectuar trabajo nocturno a los afectados o con- 
valecientes de tuberculosis, a los beneficiarios de una 
pension de vejez, a los trabajadores sometidos a readap- 
tacion profesional, a los que cuidan a miembros de su 

1 Trueba Urbina, A;  Trueba B.J., Nueva Ley Federal del Tra- 
baioRefomado. Mexico. Porrua, 1980, p. 48, 

Organizacion Iinternacional del Trabajo, El trabajo nocturno: 
documento de traba.jo, Reunion Consultiva Tripartita sobre el Tra- 
bajo lVoctumo, Organizacion Internacional del Trabajo. Ginebra, 
1978. 

Maurice Marc, Shiftwork: Economic Advantages and social 
costs, International Labour Office, Geneve, 1975. 



familia; en la URSS los invalidos no se ocupan de traba- 
jo nocturno a menos que el afectado de su consenti- 
miento y no le este prohibido por prescripcion medica. 

- Restriccione:~ a categorias de trabajo o de empresas. En 
Austria, periodos de descanso por 24 horas de labor a 
los trabajadores agricolas, ganaderos y silvicolas; en 
Irlanda el trabajo noc:turno en empresas industriales 
solo se admite para las tareas que normalmente deben 
ejecutarse sin interrupcion durante periodos de 15 horas 
continuas cada vez. 

- Prohibicion general de trabajo nocturno, enumerando 
algunas situaciones de excepcion en Belgica, Noruega, 
Suecia y Suiza. 

Una categoria especial de restriccion lo constituye la 
limitacion a mujeres, ninos y adolescentes. Este tipo de res- 
triccion se encuentra presente en un gran numero de paises 
entre los que se encuentran todos los de la Comunidad Eu- 
ropea y otros como Ar enana, Filipinas, Chad y Tailandia. 9 Se senala asimismo que la legislacion de muchos paises 
impone a los empleadores el pago de un suplemento por las 
horas normales trabajadas en la noche (Filipinas, Hungria 
con el l o%,  Luxemburgo con el 15% ; Espana, Honduras y 
Venezuela con 20%; Ecuador, El Salvador, Japon, Portugal, 
Somalia y Suiza con 25%; Paraguay con el 30%; Colombia 
con el 35%: Pagola, Corea y Haiti con el 50% y Australia 
Con el 100%). En cierta medida, este suplemento es equiva- 
lente a la reduccion de la jornada nocturna presente en al- 
gunos paises, entre ellos Mexico, el cual marca una dura- 
cion para la jornada nocturna de 7 horas, contra 8 de la 
jornada diurna, y 7 y media horas de la mixta. 

En algunos otros paises, la legislacion marca la periodi- 
cidad aplicable a la rotacion de turnos (Finlandia, Irak, 
Suiza). En Francia se encuentran reglamentadas todas las 
condiciones que debe tener la vivienda de los trabajadores 
nocturnos, a fin de garantizarles condiciones adecuadas 
de reposo (acuerdo del 16 de noviembre de 1975). 

Al comparar el panorama legislativo antes mencionado 
con la situacion descrita para Mexico, podemos decrr que la 
legislacion mexicana tiene una baja cobertura de los proble- 
mas derivados del trabajo nocturno y del trabajo por turnos 
en general. Asimismo, se hace presente la duda de en que 
medida las empresas aplican la disminucion de la jornada en 
caso de trabajo nocturno en Mexico. 

La ausencia de reglam~entacion del trabajo por turnos en 
Mexico ha contribuido ;a que las empresas apliquen este 
sistema en forma un tanto arbitraria, con modelos que res- 
ponden pnoritariamente a sus necesidades de produccion 
y de ganancia. 

Razones para la existencia e incremento del trabajo por 
turnos 

Es un hecho aceptado que en los paises industrializados 
existe un incremento del trabajo por turnos, el cual se 
debe a cuatro tipos de razones: las tecnicas, que tienen que 
ver con el obligado caracter ininterrumpido de algunos pro- 
cesos; las economicas, que consisten fundamentalmente en 
aumentar la rentabilidad de la capacidad industrial instala- 
da.; las ~rganizativ~as, que estan referidas a la extension del 
trabajo por turnas a sectores de la produccion ligados 
directa o indirectamente a aquellos para los cuales esta 
justificado tecnicaimente este sistema; y por ultimo, las 
sociales, que se derivan por un lado de la necesidad de ele- 
var el nivel de ocupacion de mano de obra, y por otro, la 
de aumentar algun'os tipos de servicios durante todo el dia.' 
Estos cuatro elementos concluyen finahente en aspectos 
ec.onomicos que hacen mas rentable el tirabajo por turnos. 

Pensamos que en los paises en proceso de industrializa- 
cion los criterios antes mencionados para los paises desarro- 
llados son validos, sin embargo, pueden presentar matices. 

Estos matices se refieren basicamente a los aspectos eco- 
nomicos y organizativos. Lo organizativo esta vinculado a 
una determinada transferencia que no se adapta a la forma- 
cion social en donde se inserta. En cuanto a lo economico 
en la medida en que la reglamentacion del trabajo por tur- 
nos esta menos desarrollada en los paises no industrializa- 
dos, este sistema aparece como una nueva dimension del 
aumento de la rentabilidad de las empresas. 

Las razones sociales tienen mayor presencia en los paises 
p'erifericos que en los paises desarrollados, en particular en 
lo que se refiere ad aumento de servicios vinculados a feno- 
menos de urbanizacion. Ya que el rapido crecimiento de las 
ciudades favorece el desarrollo de los servicios y la incorpo- 
raci6n cada vez m,ayor de los sistemas de turnos. 

Para el caso especifico de Mexico existen elementos para 
plantear que de 40 anos a la fecha ha existido un incremen- 
to  en el trabajo por turnos. Dichos elementos son los si- 
guientes: 

Si bien nuestro pais no esta considerado como un pais 
industrializado, de 1940 a principios de los setenta 
sufrio un acelerado proceso de industrializacion, asi 
como un considerable aumento de los servicios ligados a 
la urbanizacion. 

- En lo que se refiere a las razones t~ecnicas, la expansion 
de ramas de la produccion tales como el petroleo, la 

Ibid: 1. ' Mauro, Charles, "Variability of physical human is a key of 
design". Industrial Design. Dec. 1977, PP. 5 2 ,  53. 



siderurgica, etc., que .tienen un caracter obligadamente 
ininterrumpido, es un fenomeno presente en la econo- 
mia mexicana. 

- La ya mencionada baja cobertura de la legislacion mexi- 
cana para el trabajo por turnos hace mas rentable econo- 
micamente este sistema para las empresas. 

- Desde el punto de vista de las razones sociales, Merico 
ha sufrido uno de los procesos de urbanizacion mas 
fuertes del mundo, como lo demuestran innumerables 
trabajos. Este hecho ha obligado a la expansion de los 
servicios, transporte, policia, electricidad, etc., y por lo 
tanto, a la expansion tambien del sistema de turnos. 

Bases conceptuales 

Desde el punto de vista ironceptual es importante establecer 
diferencia entre jornada y turnos, ya que el primer concep- 
to se orienta a establecer una relacion social de la produc- 
cion y el segundo una relacion tecnica de produccion, la 
cual esta en terminos generales encaminada a su optimiza- 
cion a traves de medidas de tipo organizativo. 

El concepto "turno" fue generado por los autores a lo 
largo del trabajo y las bases que permitieron su sintesis se 
encuentra en P.J. S l ~ a n , ~  quien senala ". . . a este respecto 
hay que reconocer que el recurso al trabajo por turnas obe- 
dece a razones de tres tipos diferentes, a saber, relativos a 
10s costos, la tecnologia y la demanda [. . .] a estos tres as- 
pectos del mercado (tamano del mercado, numero de em- 
presas, tamano de las nlismas) de productos hay que anadir 
el relativo a la variabilidad de la demanda, pues el trabajo 
por turnos permite a las empresas reajustar su produccion 
con flexibilidad al nivel y evolucion de aquella". Partir de 
las situaciones antes referidas, no implica en forma alguna 
que se desconozca la existencia de un trabajo por turnos 
que se desprende de una necesidad tecnica de mantener en 
funcion algunos proce'sos de la produccion, pero se senala 
que tales casos representan un minimo y, que con cierta 
facilidad, los procesois auxiliares para el desempeno del 
trabajo tecnicamente indispensable se utilizan como regula- 
dores de la produccion con fines de obtencion de una ma- 
yor gananciia. 

Marc ~ a u r i c e ~  ha tipificado tres sistemas de turnos, 
siendo el primero el que denomina como "trabajo discon- 
tinuo": esto es, un sistema en el que el proceso productivo 
se detiene diariamente, con uno o dos turnos, con duracion 
de jomada variable entre 8 y 12 horas, dependiendo de los 
requerimientos de la ~xoduccion, con tiempos de descanso 
dentro de la jornada que van de media hora a cuarenta mi- 
nutos, con una amplia gama de horarios para el cumpli- 
miento de la jornada, dependientes de las variaciones en la 

situacion economica, en los patrones de vida de cada region 
y si se trata de areas urbanas o rurales. 

Un segundo sistema de turnos de trabajo reportado por 
este autor es el que denomina como "semicontinuo", en el 
que existen tres turnos de ocho horas, a fin de que la pro- 
duccion no se detenga cada dia, haciendose esto cinco o 
seis dias a la semana y parando la produccion uno o dos 
dias con descanso simultaneo de los trabajadores. 

La duracion del descanso semanal varia dependiendo 
del turno que se trabaja y del sentido en que se efectua 
la irotacion. El sentido de rotacion dio origen a dos varian- 
tes de este sistema: la primera en que el trabajador: pasa del 
turno matutino al vespertino y de este al nocturno; y la 
segunda, en que el trabajador pasa del nocturno al vesperti- 
no y de este al matutino. 

El tercer sistema de turnos mencionados por este autor 
es el continuo, con tres turnos en los que estan necesana- 
mente implicados tres o mas cuadrillas de trabajadores, ya 
que la produccion no se detiene nunca. 

El analisis de este sistema es de gran complejidad por el 
ninmero de variantes que puede adoptar en funcion del 
numero de cuadrillas que intervienen, la frecuencia de ro- 
tacion en los tumos, los dias de descanso, la direccion de la 
rotacion, el numero de horas de descanso y su distribucion 
eri la jornada. 

Una constante de este sistema es que marca la necesidad 
de que existan mas cuadrillas que turnos a cubrir, ya que al 
menos una cuadrilla de trabajadores se encuentra siempre 
descansando. Sin embargo, la cantidad de combinaciones 
que este sistema puede dar en funcion del empleo de rota- 
ciones por serniicuadrillas o individuos es enorme. 

En relacion con el turno, cabe senalar que este puede ser 
fijo o rotativo; es fijo cuando eI trabajador desempena su 
jomada permanentemente en el mismo horario, y es rotati- 
vo cuando el horario en que el trabajador desempefia su 
jornada depende del sistema de organizacion de turnos. 

Conceptos utilizados 

Turno de tra6aio 

Definiremos turnos de trabajo como una forma organizativa, 
que implica la subdivision de tiempo total de produccion 
entre el tiempo que los trabajadorlrs venden su fuerza de 
trabajo en la empresa, entendiendo a este ultimo elemento 
como jornada tz'e trabajo. 

- - 

Koller, NI. "Field studies of shiftwork at an australian oil 
refinery9'Ergonomics 21,  (lo),  Oct. 1978, pp. 835,  847. 

Maurice, Mark, Le travail par equipes, avantages economiques 
et coustsociaux. Organizacion Internacional del Trabajo, Ginebra, 
1971, p. 1. 



En este sentido, solo podremos hablar de sistema de tur- 
nos cuando el tiempo de funcionamiento de los centros 
laborales sea mayor que la jornada de trabajo de los trabaja- 
dores, pues de ser igual solo podria hablarse de la existencia 
de un tumo y no cabria la distincion entre jornada y turno. 

En cuanto al sistema de tiimos continuos, Marc ~ a u r i c e *  
senala que encuentra rotacibn de turnos entre trabajadores 
matutinos y vespertinos, senalando como tiempo frecuente 
de rotacion el de una semana, aunque advierte la existencia 
de otras modalidades; por ejemplo, turno matutino y noc- 
turno con empleo del vespertino en labores de manteni- 
miento y ajuste de !a produccion utilizando tiempo extra- 
ordinario. 

En este mismo sentido, el autor mencionado marca dife- 
rencias notorias en cuanto al dia o los dias de descanso y 
el uso que de ellos se hace para ajustar la produccion, y en 
consecuencia, la duracion de la jornada semanal. 

Condiciones de trabajo 

Consideramos como punto fundamental en la realizacion 
de un proyecto que pretende analizar el impacto de una 
situacion laboral, estudiar tanto el entorno al acto de 
trabajo, como la reproduodon de la fuerza de trabajo, 
considerando que la esfera laboral influye muy directa- 
mente en su reproduccion y equiparando metodologica- 
mente el prime: aspecto a la esfera de la produccion y el 
segundo con el momento del consumo. 

La consideracion arriba enunciada se puede afirmar si 
segunnos el texto de Kcci9 ". . . si de los datos generales 
se pasa al examen de la siltuacion dentro de la fabrica, 
en el puesto de trabajo, uno se convence aun mas de como 
estan condicionadas profundamente a la organizacion del 
trabajo no sQlo la salud y la sobrevivencia, sino tambien 
la calidad misma de la vida de los trabajadores. . ." Dentro 
de este enfoque, el trabajo por turnos y sus repercusiones 
constituyen un elemento donde esta relacion puede ser 
evidenciada, pues como afirma A. Cordova ". . . el trabajo 
de relevo hace dificil el desarrollo regular de cualquier 
otra actividad que no sea el trabajo",1•‹ existiendo casos 
dramaticos como el de las operadoras de Telrnex, S.A. que 
presentan graves alteraciones en su vida social y en la salud 
a causa de los llamados "turnos quebrados". 

Coincidimos con varios autores l1 '12 cuando afiman 
que las condic~ories de trabajo, las de vida y la salud estan 
estrechamente vinculadas y que no debieran estudiarse co- 
mo entes separados. Sin embargo, debido a la necesidad de 
contar con resultados que pidieran ser comparados con los 
de otros paises y para facilitar la sistematizacion y recolec- 
cion de informacion fueron considerados por separado 
condiciones de trabajo, condiciones de vida y salud. 

Por el mismo motivo fueron retomados como conhcio- 
nes de trabajo aquellos reglamentos en el Titulo 111 de la 

LFT, en el cual se iencuentran senalados entre los mas im- 
portantes, la jornada de trabajo, los dias de descanso, las 
vacaciones, el salario y el reparto de utilidades. 

Por otro lado, si bien el turno se considera como parte 
de las condiciones de trabajo fue tratado por separado, pues 
en torno a este concepto se estructuro el resto de la infor- 
macion recogida. 

Condiciones de vida 

Maurice, Regina Smart y otros autores13.14 han sefiala- 
do que el problema de los trabajadores bajo el sistema de 
turnos es el sentimiento de marginacion, subnormalidad y 
desarraigo social qu.e se presentan como consecuencia de 
los cambios en los ritmos de vida y de la no convivencia con 
los lhorarios de la poblacion en general. Un sector de la vida 
socid muy especialmente afectado por la inconcordancla de 
horarios, es la vida familiar. 

Esta problematica se senala como originada por el desfase 
de los horarios del trabajador y los de su esposa e hijos, 
dando lugar al surgimiento de multiples dificultades en la 
preparacion de alimentos, limpieza del hogar, tiempos a 
compartir con la familia, y sobre todo, en la reposicion de 
la fuerza del trabajaidor, ya que el tiempo en que el trabaja- 
dor pretende dormir, es un tiempo en que su familia ha de 
continuar sus actividades cotidianas con la generacidn de 
ruid.0 constante. 

Tal situacion se vincula estrechamente con el tipo de 
vivienda que un trabajador puede pagar con su sueldo, la 
que generalmente time un numero insuficiente de cuartos, 
lo que hace dificil al trabajador aislarse para el reposo. Ade- 
mas, es frecuente que dichas viviendas se ubiquen en barrios 
populosos y vecindades muy ruidosas, son de materiales 
poco aislantes al ruido y a la temperatura. 

El conjunto de alteraciones de la vida familiar se ve agra- 
vado por el numero de hijos o de objetos que comparten 
un techo comun, y por la irritabilidad que parecen mostrar 
los .trabajadores, soblre todo durante el. primer ano de labor 

- - 
8 Maurice, Mark, Shiftwork: Economic Advantages and social 

costs. International Eabour Office, Geneve, 1975, pp. 10, 22.  

9 Ricci, Renzo. La muerte obrera. Editorial Nueva Imagen, 
Mexiico, 1981, p. 34. 

lo Cordova, Arnaldo, "Condiciones gerierales del trabajo en Me- 
xico" en El Gallo Ilustrado: suplemento del periodico El Dia, 
febrero, 1979. 

l1 Ricci Renzo,  op. cit. ' Basaglia. Prancci, La salud de los ivabajadoves: Apovres par.a 
una poiitica. Editorial Nueva Imagen, Mexico, 1980. 
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Costs. Internationai Labour Office, Geneve, 1975,  pp. 3 6 ,  70. 

l4 Smart ,  R.G. "Drinking problems among employed,  unemplo- 
yed and shiftworkers". Journal of occupational medicine, VOY. 2 1, 
NO. 11,  1979 ,pp .  731, 736 .  



en condiciones de trabajo por turnos,15 similares a las que 
se presentan en condiciones de privacion del sueno.16 Ci- 
tando a Mott, refiere1' entre las alteraciones importantes 
de la vida familiar, una alteracion de los roles de esposo y 
padre que el trabajador tiene para cubrir en forma usual. 

Con respecio a la posibilidad de que la vivienda pueda 
proporcionar condiciones adecuadas para la reposicih de la 
fuerza de trabajo, no debe pasarse por alto que los estudios 
que dan origen a estas consideraciones tuvieron lugar en 
paises como Francia o Suecia, por lo que puede esperarse 
razonablemente que las condiciones de vivienda de los tra- 
bajadores mexicanos sean inferiores, circunstancia que 
agrava los problemas descritos. 

A este respecto, Gust:ivo ~ a r z a "  ha senalado que en 
Mexico alrededor del 65% de las familias se encuentran bn- 
posibilitadas para acceder al mercado privado o publico de 
las viviendas, y que por lo tanto estos individuos acuden, 
con frecuencia, a la autoconstruccion, tardando un tiempo 
considerable (hasta 5 anos) en construir una vivienda digna 
que durante el proceso constructivo presenta graves defi- 
ciencias,lg aunado a que el tiempo invertido en la aulo- 
construccion constituye, de hecho, una extension de la 
jornada. 

Por otro lado, la vida del trabajador por turnos se ve 
afectada tambien en sus relaciones sociales. El documento 
preparado por la OIT (1978) sobre trabajo nocturno, refie- 
re al respecto: "Ello se debe en buena parte el desfase de 
sus horarios con los de 04ros trabajadores; es decir, a una 
falta de sincronizacion de sus ratos de ocio. Este fenomeno 
se ve agravado en el caso de trabajo nocturno con horarios 
alternativos a causa de Ila continua modificacion de los 
mismos". 

Dicha situacion alcanza un maximo de gravedad con 
relacion a las actividades de grupo, de lo que el trabajador 
se margina pos no poder riealizarlas; sobre todo, en los casos 
de trabajadores por turnos alternados, ya que dicho tipo 
de turnos le impide hacer compromisos a largo plazo. 

Una postura analoga se encuentra en el desarrollo de las 
actividades recreativas, que en la mayoria de los casos estan 
programadas para el conjunto de la poblacion y por tanto, 
fuera de las posibilidades del trabajador por turnos. 

El trabajo de la OIT antes citado menciona dificultades 
de los trabajadores por tuimos para participar en actividades 
sindicales, limitacion que consideramos debe extenderse a 
sus quehaceres politicos y religiosos de grupo, con base en 
consideraciones similares a las existentes para actividades 
sociales y recreacion, el aislamiento a que esta situacion de 
lugar, pudiera llegar a constituir una autentica "muerte ci- 
vil" del trabajador. 

Salud 

De acuerdo con los objetivos del estudio, solo fueron con- 
siderados como danos producidos a la salud aquellos con- 

cernientes a la alteracion de los ritmos fisiologicos normales 
del organismo (ciclo circadiano) haciendo enfasis en el cua- 
dro de fatiga patolbgica, pues desde nuestro punto de vista 
dicho cuadro resu:me, en gran medida, un complejo de ele- 
mentos que deternlinan la salud de los trabajadores. 

La bibliografia sobre el tema refiere que el hombre esta 
constituido organica, fisiologica y socialmente para trabajar 
de dia y dormir de: noche; es por esto que el trabajo por tur- 
nos implica danos en la salud y transforma el desarrollo 
social de su vida. 

La irregularidad a que se somete el trabajador a causa de 
101s cambios de horario durante largos periodos produce una 
"desincronizacion:" del organismo,20 en relacion al medio 
ambiente, en donde el trabajador tiene que realizar un gran 
esfuerzo para' "resincronizarse". Esto se debe principalmen- 
te a que el organismo posee ritmos de funcionamiento o 
ritmos circadianos;, llamados asi por su ciclo peridldico de 
24 horas, de esta forma existen variaciones ritmicas en la 
piresion arterial, la temperatura, las secreciones gastricas y 
hepatica, la respiracion, las excreciones urinarias, al igual 
que en otros procesos metabolicos de acuerdo al ritmo cir- 
~ a d i a n o , ~ '  lleganido a un minimo a media noche y a un 
maximo a medio dia. 

Entre un individuo y otro existen diferentes ritinos cir- 
cadianos y por lo tanto, el tiempo para resincroinizar su 
organismo varia y con este, la "adaptacion al horario rota- 
tivo'", la cual en algunos casos nunca se presenta;investiga- 
dores como ~ e i n b e r ~ , ' ~  han planteadcl la hipotesis de una 
Yatiga de desincronizacion", asociada al trabajo de noche. 

Las repercusiones del trabajo por turnos en la salud mas 
frecuentes son: alteraciones en el suefio, fatiga y con esto 
alteraciones en la libido, dolores musculares inespecificos, 
falta de concenti:acion, irritabilidad, jaquecas y mareos, 
tambien se han reportado trastornos digestivos como hiper- 
acidez gastrica, sensacion de pesadez, flatulencia y ulcera 
gdstrica, que de acuerdo con un estudio en trabajadores 
textiles, se presenta tres veces mas en los horarios rotativos 

Zbid, 6 .  

'"bid, U. 

l7 Mott, P.E. et  d. Shiftwork the social, psychologicai and 
plhysical consequences. Ann Arbour university Press, 1965. 

Garza, Gustavo. "La problematica de la ciudad de Mexico", 
en lecturas del CEESTEM. vol. 1 ,  num. 3, 1981, pp. 98, 102. 

lL' Garcia Peralta Nieto, Beatriz. "La autoconstruccion de la 
vivienda en la Ciudad de Mdxico" en lecturas del CEESTEM. Vol. 
1 ,  num. 3, 1981, pp. 1 1 ,  15.  

*O Sumard, Manxl, "El caso del regimen rotativo de trabajo". 
Revista Centroamericana de Salud, septiembre-diciembre, 1977, 
p. 1 1 .  

21 Sloan, P.J. '14spectos economicos de1 trabajo por turnos y 
de noche en industrializados de economia de mercado". 
Revista Internati~na~f del Trabajo. Vol. 9 7 ,  abril-junio, 1978, p. 100. 

22 Reirnberg, A, op. cit. 



que en los de turno fijo. Tambien se han detectado pa- 
tologias como diabetes, neurosis, obesidad e hipertension 
arterial. 

Por otra parte, hay una mayor predisposicion o sensibili- 
dad a sufrir iritoxicaciones cuando el trabajador que labora 
en una industria quimica desempena trabajo nocturno, y 
se ha observado que en cualquier tipo de industria la tasa de 
incidencia de los accidentes de trabajo aumenta en el mismo 
turno, debido a la acumulacion de fatiga y una respuesta re- 
fleja disminuida del traba-jador, a causa de una desactivacion 
del sistema nervioso. 

Metodologia 

Variables * 

Fueron considerados como tales las siguientes: 

Rama, Turno y condiciones de trabajo 

Condiciones de vida, padecimientos o enfermedades y 
participacion politica y social 

Condiciones de trabajo 

.A fin de integrar esta variable, se consideraron como 
indicadores prioritarios, aquellas situaciones que estan es- 
timadas en la legislacion mexicana como condiciones de 
trabajo, siendo las importantes: salario, vacaciones. tipo 
de contratacion, jubilacion, servicio medico y jornada de 
trabajo (incluyendo su duracion, tiempo de descanso dentro 
de la misma y trabajo extraordinano). Es conveniente acla- 
rar que el objeto de tomar los conceptos legales fuc contar 
cori informacion homogenea y porque, aunque limitados, 
pueden proyectarse a una concepcion mas amplia de con- 
diciones de trab-jo. 

Condiciones de vida 

El criterio en este caso fue estudiar aquellos elementos 
estrechamente vinculados con las condiciones de reposicion 
de la fuerza de trabajo, entre los que se encuentran: vivien- 
da, transporte, conformacion e integracion del gnipo fami- 
liar y utilizacion del tiempo libre. 

Enfermedades 
Rama 

La agrupacion de las empresas por rama parte del aconsi- 
deracion de que las industrias que realizan procesos indus- 
triales similares tienen un conjunto de caracteristicas 
comunes. Consideramos a las ramas como grupos komoge- 
neos en lo que se refiere a su calidad como unidades econo- 
micas que se caracterizan por condiciones singulares de pro- 
duccion en el  sistema dc la division social del trabajo, y 
que juegan un determinado papel en el proceso de repro- 
duccion ampliada. Asimismo, se penso en la existencia de 
una posible relacion entre las ramas y los tipos de turnos y 
las condiciones de trabajo1 y de vida. 

Turno 

Esta variable fue operacionalizada de la manera siguien- 
te: 

1. Sistema de turno 

a )  Continuo b )  lSemicontinuo c )  Discontinuo 

2. Turno 

a )  Fijo b )  Rotativo 

Se estudiaron las alteraciones relacionadas con la de- 
sincronizacion del ciclo circadiano entre las que se encuen- 
tran: disturbios en el sueno, trastornos digestivos propios 
de un cuadro de dispepsia, problemas de la vida sexual, 
dificultad de concentracion, irritabilidad y nerviosismo, 
integrando con estos datos el cuadro de fatiga pa:ologica. 
relativo a la llamada "fatiga de desincronizacion". 

Tambien se estudiaron padecimientos relacionados con 
el '"stress". como son hipertension arterial y sintomas de 
liiperacidez gastrica. 

A continuaciim se presentan los sintomas que se toma- 
ron en cuenta pa:ra la deteccion de padecimientos: 

Hipertension arterial: cefaleas, acufenos y fosfenos. 
Gastritis: ardor y/o dolor en epigastrio y pirosis. 
Disomnio: despertar varias veces en la noche, (dificultad 

:para empezar a dormir, pesadillas frecuentes, despertar una 
13 dos veces antes de la hora habitual para levantarse. 

Dispepsia: sensacion de pesadez a nivel de epigastrio, 
:pirosis, flatulencia, distension abdominal, constipacion, 
(diarrea. 

23 Ibid. 21. 

* liiicialmcntr se pretendiii investigar variacion d e  volumenes d e  
.ventas y producci6n e n  relacion con u n  posible incremento de  tra- 
bajadores sujetos e jornada rotativa o nocturna y de esta manera 
aportar  a las hipotesis planteadas anteriormente de  que el sistema de 
turnos incide e n  un aumento de la produccion. Sin embargo, es to  n o  
Fue posible debido a una negativa de las empresas de proporcionar 
la informacion necesaria 



ud: ardor y/o dolor en los ojos, vision borrosa 
al termino de la jornada. 

Fatiga: disminucion de la libido, irritabilidad, falta de 
concentracion, fatiga visual, cefalea y disomnio. 

Es conveniente aclarar que esta forma de detecci~n de 
los padecimientos tiene sus lkmitantes y solo nos da una 
aproximacion, ya que para poder afirmar la existencia de 
estos, seria necesaria la realizacion de examenes medicos 
a cada uno de los encuestados; sin embargo, es valido en un 
sentido muy general, ya que nos orienta hacia los problemas 
frecuentes. 

ParticipaciOn pditica y social 

Consideramos como tal la inuegracion y participacion en 
actividades organizadas cie naturaleza sociaI, tal come perte- 
necer a organizaciones re:ligiosas, politicas, deportivas, sin- 
dicales y de colonos. 

Se enfatizai ?a participacih en sindicatos, ya que previa- 
mente se sabia que la mayor p m e  de los trabajdores de las 
grandes empresas se encuentran afiliados a un sindicato. 

Se estimia que este giupo de indicadores podia senalar 
en terminos ~mplios el grado de desintegracion social ael 
trabajador sometido al sistema de turnos, 

La informaciion se obtuvo por medio de tres c~estiona 
rios. El primero se dirigio a la empresa y en el se demanda 
Ia infomaci0n mis gene& de caricter economico rellacio- 
nado en fonma directa con: la variable denominada "pro- 
ducciOnS9. 

El segdndo se dirigib a los pasantes del Serviclo Social 
en la Indwtnia de la Fscultad de Medicina de la Umversidad 
Nacional Autonoma de Mexico, adscritos a cada una de las 
empresas a estudiar y que coordinaban los respectivos 
servicios medicos, a los cuales tambien se les adiestro para 
la aplicacih de "l encliestas a ios trabajadores. El cuestio- 
nario cubria una pnoramica de condiciones de trabajo y 
salud. 

El tercer cuestionario se constituy6 en la principal 
fuente de ir?fomrocibn, dirigido a los trabaadores y estuvo 
orientado a recoger la informacion sobre condidones de 
trabajo, condiciones de vida y alteraciones en Ia salud. 

Universo 

Empresas 

Dentro del estudio Tuleron consideradas seis empresas de 
la industria de la transforrnaci6n, ubicadas en las siguientes 
ramas: automotriz, textil, h e n t i c i a ,  metalmecanica y 
metalica basica (en esta ultima rama se ubicaron dos em- 
presas). 

De dichas empmas, dos eran transnacionales, una para- 
estatal, una con el 5 1 ./, de participacion de capital nacional 
y id resto extranjero. Las dos empresas faltantes se negaron 
a proporcionar esta informacion. 

Los productos que cada una elaboraban eran los si- 
guientes: 

Implemeatois para soldar y tuberla. 

Camiones de carga, tractocamiunes y motores in- 
tegrados. 

Fw&cion de metales y maquila de partes para equi- 
po y maquinaria. 

Medias de vestir 

Equipo de transmision de potencia y manejo de 
carga . 

Cuatro factorias laboraban bajo el s~stema de turno dis- 
eontmuc, una bajo el serraicontmuo y otra bajo el conti- 
nuo 

En cuanto a la clas~ficaeion de empresas para el IMSS 
de clase y grado de riesgo, ~ua t ro  estaban situadas en Clase 
11, tres de las cuales con grado de riesgo minimo y la otra 
medio, ipna pertenecia a ia Clase IDLI, grado medio y la ulti- 
ma a la N, grado minimo, 

Caracteristicas de la poblacion estudiada 

El n h e r o  t ~ t d  de trabajadores fue de 5,983, de los cua- 
les mas de 75% eran del sexo maseuiino, alrededor del 60% 
tenian contratacion de base y 40% eran eventuales. De esta 
poblacibq 90% eran sindicalizados y el resto de confianza. 

G2wps de estudio. Cblelculo de la wues tra 

Para efectos del diseno muestrd, las empresas de la in- 
dustria de transformacion, descritas en el apartado anterior, 
fueron consideiadas como poblaciones independientes suje- 
tas a estratificacion por a m a "  Se considero la existencia 
de una posible relacion entre los estratos y los tipos de 
turnos y las c~cindiciones de trabajo y de vida, partiendo 
del supuesto de que en el interior de cada estrato las dife- 
rencias serian minimas. 

Se utilizo el. metodo de seleccion con probabilidad pro- 
porciond al tm~ans de la unidad-rzma dentro del universo, 
debido a que lleva a estimadores mas precisos que- la selec- 

abilidad. Como resultado de problemas 



en la recoleccion de informacion, hubo perdida de aproxi- 
madamente el 30% de los casos, lo cual, si bien limita las 
posibilidades de hacer extensivos sus resultados al resto de 
la poblacion estudiada, si posibilita un acercamiento al 
problema; sobre todo coinsiderando que es el primer estudio 
relativo al tema realizado en Mexico. 

Analisis de los resultados 

El esquema inicial de recoleccion de informacion y el plan 
de cruzamiento de preguntas contemplaban las vaia- 
bles produccion y turno en dos momentos sucesivos como 
variables independientes,, contra las que serian analizadas 
el conjunto de las variables restantes. Sin embargo, esto 
no fue posible debido a que la mayoria de las empresas 
se negaron a dar la infomiacion requerida. 

Existieron dos niveles; de analisis. El primero consistio 
en estudiar la informacion en el grupo completo y en el 
segundo nivel los casos fueron agrupados de acuerdo a los 
siguientes rub ros: 

- Rama 
- Sistema de turno 
- Tipo de turno 

La informacion investigada en ambos niveles fue la que 
se refiere a los siguientes 1:emas: 

- Condiciones de trabajo 
- Condiciones de vida 
- Padecimientos o enfermedades 
- Participacion politica y social 

Discusion de resultados 

a) Total del grupo estudiado 

La poblacion estudiada esta constituida por 275 trabaja- 
dores de la industria de la transformacion, ubicados en cin- 
co ramas productivas de la siguiente manera: 159 casos, es 
decir, el 57.8% en la rama automotriz; 39 casos, el 14.2%, 
en la metalica basica; 28, 10.2% en la alimenticia; 28 casos, 
10.2% textil y 21,7.6% de la metal mecanica. 

En cuanto a la distribucion por edades, el 70.6% corres- 
pondio a trabajadores .de 15 a 34 anos, y el 25% de 35 a 54; 
el 82.9% fue del sexo masculino y el 16.0% del femenino. 

El 48.0% de la poblaciori termino solamente la educacion 
primaria; el 27.3% concluyo estudios medios; el 14.2% 
tiene estudios medios superiores y el 6.5% estudios supe- 
riores. 

 condiciones de trabajo 

La mayor parte (60.8%) fueron trabajadores de base, 
aunque la contratacion eventual (22.5%) tambien mostro ser 
(elevada. El 36.4% percibia un salario semanal de $1,000.00 
a $3,000.00; el 34.2% de $3,000.00 a $5,000.00 ('de 1981). 

El 27.6% contaba con menos de un ano de antiguedad; 
al 26.6% de uno a menos de cinco anos, y el 42.6% de cinco 
a diez anos. El 83.7% fueron sindi~calizados y el 95.0% 
estaban afiliados al Instituto Mexicancl del Seguro Social. 

El 57.8% de la muestra trabajaba bajo el sistema de turno 
discontinuo; el 32.0% bajo el semicontinuo y el 10.2% en 
el continuo, distiribuidos: el 46.5% en turno fijo y el 52.0% 
en rotativo, ademas del 1.5% que no respondio esta pre- 
gunta. 

En cuanto a la frecuencia en la rotacion de turnos, el 
mayor porcentaje correspondio a la bimestral (30.5%), 
aunque es importante hacer notar que esta cifra esta dada 
por una empresa en la cual se encuesta a un gran numero de 
trabajadores; este tipo de rotacion es el predominante. En 
s,egundo lugar de frecuencia estuvo la rotacion sem-mal con 
el 11%. El tecer lugar correspondio a la rotacion quincenal 
(6.9%). El 4.4% correspondio a otras modalidades de rota- 
cion, en las cuales quedarian rotaciones de menos de una 
semana o mayores de 6 meses. 

En cuanto a :la jornada de trabajo#, observamos que el 
18.5% de trabaja~dores laboraban mas de lo establecido en 
la Ley Federal del Trabajo, habiendose presentado casos en 
que se duplican las horas de trabajo semanal. En Mexico 
esta jornada esta fijada en 57 horas como maximci, toman- 
do en cuenta 9 horas extras, en este limite de hmorario se 
encontro al 41.1 "/1 de los trabajadores. 

El tiempo de descanso dentro de la jornada fue de 30 mi- 
nutos para el 54,.2% de la poblacion estudiada, el 16.7% 
tiene hasta 1 hora y el 3.6% mas de 1 hora. 

Es importante destacar que el 25% no tenia descanso 
dentro de su horario de trabajo, a pesar de que la ley esta- 
blece que el mfnimo de descanso debera ser de 30 minutos. 

El 54.5% recibio reparto de utilidades; sin embargo, a 
pesar de ser obligatorio legalmente, el 32.4% no lo reci- 
bieron. 

El 55% de la poblacion encuesta~da tenia capacitacion y 
a'diestrarniento y el 40.7% no habia recibido capacitacion 
alguna, lo cual nos indica que casi la mitad de los trabaja- 
dores practican d tradicional metodo de "aprender ha- 
ciendo". 

El vehiculo para el traslado de la fuerza de trabajo des- 
de su hogar hasta el sitio de labores y viceversa, es variado; 
destaca el 21% que lo hace en automovil particular; el 
65% en algun tipo de transporte publico, metro, trolebus, 
etc., y el 14% restante lo hace en bicicleta o por su propio 
pie. Apreciamos que el tiempo uPilizado por traslado sen- 
cillo en el 60% de los casos fue de I hora, y el 20% relato 



que dilataban en su traslado de 1:30 a 2 horas; lo que sig- 
nifica de 2 a 4 horas, aparte de las 8 o mas horas de jornada 
de trabajo. 

Las cifras obtenidas en cuanto al tipo de transporte uti- 
lizado no difieren de las reportadas por G. Garza para el 
nivel nacional, quien senala alrededor de 64% para trans- 
porte colectivo, un 23% para transporte particular, situa- 
cion que tambiCn se aplica al tiempo de transportacion, ya 
que el promedio senalado por el mismo autor de 3 horas 
para el traslado completo, se apega con mucha similitud a 
los resultados obtenidos paua este caso, de lo cual se deriva 
que el trabajo por turnos rio significa prestaciones que faci- 
liten el transporte y los trabajadores bajo este sistema se 
vea sometidos a lo azaroso de los transportes en Mexico, al 
igual que el resto de la poblacion. 

Condiciones de vida 

En este renglon destaca la forma de propiedad de la vi- 
vienda, en donde cohabita el obrero y su familia; encon- 
trandose, que mas de la mitad del grupo estudiado son pro- 
pietarios de su casa (56.3%), y cerca del 40% habitan en 
viviendas que rentan (28.'8%) o son prestadas temporal- 
mente (10.5%). 

Llama la atencion la distribucion interna de las casas en 
cuanto al numero de cuartos, en donde las dos terceras 
partes de los obreros entrevistados habitan en casas de 
cuatro y cinco cuartos, incluyendo cocina y bano, er. 
donde viven en un 76.7% grupos familiares de cuatro a 
nueve personas. 

El conjunto de los datos antes mencionados tiende a 
presentar una condicion de habitacion y vivienda superior 
de los trabajadores analizados sobre los datos reportados a 
nivel nacional. Asi tenemos que Cordera y  ello^^ conside- 
raron como 'kninimo bienestar, en cuanto a la densidad de 
ocupantes, el de dos personas por cuarto", y reportan a 
partir de datos de Coplamar que "en 1970 solo el 66.7% 
de la poblacih (7 de cada 110 mexicanos) habitan en vivien- 
das de dos o mas cuartos y en promedio disponia de un 
cuarto por cada 3.96 personas". Ahora bien, la moda esta- 
distica de los trabajadores encuestados habitan por cuarto 
esta entre cuatro y nueve personas, por lo que esta tendea- 
cia de las modas mostraria una densidad de ocupantes 
mayor a la cifra sefialada colmo ideal por los autores citados. 

Por otro lado, parece e1e:vado el numero de trabajadores 
que habitan en casa propia pagada y de los que aun la estan 
pagando a plazo S, ya que estas cifras parecerian no concordar 
con las keportadas por autores como Gustavo ~ a r z a , ~  
quien ha senalado que "en la ciudad (Mexico) 'unicamente' 
el 47.0% de las familias forman parte del llamado 'sector 
popular', que no participa del mercado publico y privado 
de vivienda. ?do obstante lo alto que pueda parecer este 
porcentaje, es mucho menor que el nacional, por lo que la 

ciudad de Mexico se constituye como el principal mercado 
de vivienda en la republica". 

La explicacion de la aparente discordancia pudo encon- 
trarse en que la situacion de la vivienda reflejada en los da- 
tos presentados por los autores mencionados comprende 
a grandes grupos "marginados", no vinculados en forma 
directa a la produccion y cuyos ingresos pueden estar sus- 
taincialmente por debajo de los ingresos del grupo analizado 
(recuerdese que el 65% de la poblacion del Distrito Federal 
para 1970 26 ganaba menos del salario minimo). 

No obstante la condicion de privillegilo que para los obre- 
roa integrados a la produccion refleja la situacion enuncia- 
da, no debe extraerse la conclusion precipitada de que sus 
condiciones de vivienda son las adecuadas para la reposi- 
ciim de la fuerza (de trabajo, principalmente para aquellos 
que han de hacerlo procurando el descanso durante el dia. 
La razon de esta llamada de atencion se encuentra en los 
estudios realizados por Beatriz Peralta Meta2' con respec- 
to a la autoconstru~ccion como forma frecuentemente utili- 
zada por los obreros para hacerse de una vivienda, al alcance 
de sus ingresos, mediante un sistema de construccion lento, 
que puede durar de 10 a 20 anos sobre predios con alguna 
condicion de "ilegdidad" que no ofrecen interes a las com- 
panias fraccionadclras por la cercania de servicios (agua, 
drenaje, transpohe, escuela, atencion medica y comercio) 
y que por la forma de construccion frecuentemente carecen 
de condiciones higienicas y de reposo adecuado en el -eno- 
do prolongado de su construccion. 

Asimismo, la citada autora senala que "el costo social 
de esta "solucion" de vivienda es alto, debido a que para el 
autoconstructor, el pago de la vivienda no queda cubierto 
por el salario, ya que la autoconstrucciOn se sustenta en la 
prolongacion de la jornada de trabajo, en tanto se suma a 
ella el tiempo destinado a la edificacion de la vivienda". 

Por otro lado, en los ultimos cinco anos la situacion de 
vivienda se ha ido agravando, sobre todo en las ciudades. Pa- 
ra el caso del Distrito Federal, los desaslres producidos por 
los sismos de 1985 agudiza aun mas el problema, por lo que 
se puede esperar que las condiciones para la reposicion de la 
fuerza de trabajo en lo que toca a la vivienda, se han dete- 
riorado en forma alarmante. 

Es a la luz de estas consideraciones que las relativamente 
altas cifras de vivienda propia pagada y pagandose a plazos 
han de reconsiderarse, marcando la necesidad de que estu- 
dios posteriores amplien los indicadores de condicion de 
vivienda a los matanales, a la existencia de agua y drenaje 

24 Cordera, Rolando y Carlos Tel10,La disputa por la iVaciOn, 
Mexico, Siglo X X I .  Ed. 1981, p. 29. 

25 Iba. 21. p. 99. 

26ibid.z~.p.99. 
Maurice, Mark, Shijtwork: Economic Advantages and social 

cosirs, pp. 11-1 5 .  



y a esclarecer si se trata de viviendas terminadas o en pro- 
ceso mediante autoconstni~ccion, asi como la extension de 
jornada que esto significa para el trabajador. 

Salud 

ti, lo referente a los cuadros patologicos, se constituyo 
un perfd derivado, en gran medida, de las alteraciones que 
a mvel fisiopatologico implican los turnos, aunque sin dejarr 
de considerar a la salud como resultado de las condiciones 
generales de existencia. 

Los datos obtenidos coinciden en lo general con lo re- 
portado en La literatura propia del tema. Asi, el disomnio 
ocupo el primer lugar con una frecuencia del 67.3%; los 
problemas digestivos reprsentados por gastritis y dispepsia 
aparecen en tercero y cuarto lugar con 39.0% y 45.1% res- 
pectivamente; sin embargo, existen algunos problemas que 
no estan suficientemente explicados en los reportes mencio- 
nados, como es lo que recientemente se ha llamado "fatiga 
patologica", que en este caso se ubico en segundo lugar con 
una frecuencia de 60.0% y la hipertension arterial como 
resultado del estres sostenido que implican las condiciones 
generales del proceso de trabajo, en las que incide el trabajo 
por turnos. 

Pensamos tambien que en el genero de padecimentos 
producidos por estres debe incluirse la gastritis, aunque es 
muy dificil diferenciarla causalrnente de los desajustes di- 
gestivos que implica por si sola la alteracion del ciclo cir- 
cadiano producidos por el trabajo por turnos. 

Ahora bien, la naturaleza de algunos de los padecunien- 
tos investigados obliga fomosamente a descartar la relacion 
que estos pueden tener con la edad. 

En este caso, el disomriio, la hipertension arterial y la 
fatiga estan descritos clasicamente como estrechamente 
vinculados con gmpos de edad avanzada. 

Si hacemos un analisis general, relacionando la incidencia 
de los padecimientos con el numero de casos estudiados, 
encontramos que a excepcion de los datos de hipertension 
arterial, que se distribuye uniformemente en todos los 
grupos, los demas sufren un incremento directamente 
proporcional con el aumeinto de la edad. Sin embargo, si 
relacionamos el numero de casos para cada grupo etareo 
con el total de padecimiientos presentados, encontramos 
que los grupos de edad mas efectados fueron de 15 a 34 
anos. 

Distribucih de acuerdo a irama, sistema de turno 

En general la rama autornotriz y la metal-mecanica pre- 
sentaron mejores condiciones de trabajo. En la primera, el 
71.0% fueron de base y mas del 50.0% con una antiguedad. 
mayor de cinco anos; en la segunda, el 47.6% correspondie- 
ron a trabajadores de base y el 47.6% con mas de cinco anos 

de antiguedad. Por el contrario, en la textil y en la alimenti- 
cia se registro un alto procentaje de trabajadores eventuales 
(57.1% en la primera y 39.3% en la segunda), dato que 
coricuerda con el de antiguedad, donde en dichas ramas mas 
del 30.0% presenta~ menos de seis meses de trabajar en la 
empresa, siendo minimos los casos mayores de cinco aiios. 

Los salarios fueron 30% mas altos en el caso de la auto- 
matriz y la metal-mecanica que en las otras ramas y el 
tiempo para toma de alimentos fue mayor tambien. 

En las condiciones de vida no existieron diferencias 
sustanciales, pero rirlacionando los indkadores tomados pa- 
ra este rubro (cuartos de vivienda, niamero de persona que r 

las habitan y numero de personas que dependen economi- 
camente del trabajador) con percepcion economica, pode- 
mos suponer, que de estudiarlas mas a fondo, las encontra- 
riamos mas deterioradas en el caso de la alimenticia, textil 
y metalica basica, donde los salarios fueron muy bajos. 

Por otro lado, en los cuadros patologicos observamos 
que la metalica ba.sica ocupo el primer lugar el disomnio 
(94.9%); fatiga patologica (82.1 %) y dispepsia (79.5 %) la 
automotriz ocupo el segundo lugar en todos los casos, a 
excepcion de gastritis, padecimiento que se ubico en cuar- 
to lugar; la alimerrticia ocupo el primer lugar en gastritis 
(46.4) e hipertension arteria1 (29.6010). el tercero en disom- 
nio (64.3%) y fatiga patologica (53.6%) y el cuarto en dis- 
pepsia (28.6%); la metal-mecanica ocupij el cuarto lugar en 
d isomio (61.9%); fatiga patologica (52.1%) e hipertension 
arteria1 (9.5%) y el tercero en dispepsia y gastritis; y por 
ultimo, la que presento la incidencia mas baja en todos los 
caisos fue la rama textil. 

Al analizar los cuadros patologicos, observamos que no 
existe una correlacion estricta entre estas y las condiciones 
de trabajo y de vid,a estudiada, pues, por ejemplo, esperaria- 
mos que la incidencia fuera mayor en los trabajadores de la 
textil y la alimenticia y encontramos (que son la metalica 
biisica y la automotriz las mas afectadas. Esta situacion 
empieza a apuntar a la conclusion d'e que para explicar las 
alteraciones en la salud es necesario incorporar eri forma 
integral las condiciones de trabajo o los factores de riesgo 
a los que el trabajador se expone durante sla trabajo. 

Sistema de turno continuo 

Este sistema de turno esta representado por iina empresa 
de la rama alimenticia, lo cual le proporciona ciertas carac- 
teristicas particulares a los resultados. El tipo de poblacion 
que se encontro fue prioritariamente joven, (64% meno- 
res de 24 anos), de baja escolaridad y ligada directamente 
al proceso productivo. 

Se trata tambicin de trabajadores ligados d proceso pro- 
ductivo, con un 44% contratados eventualmente, 52.0% 
de base y ningun caso de confianza. El 80% con menos 
de tres anos de antiguedad, correspondiendo el 28.0% al 



grupo de uno a seis meses. Mas de la milad, (56%) perci- 
bia un salario de $1,0001.00 a 1,999.00 pesos semanales 
(pesos de 198:!) poco mas o menos del salario minimo. El 
16.0% laboraba mas de lo establecido legalmente para la 
jornada semanal (incluyendo horas extras); el 48.0% toma 
sus alimentos en puestos callejeros y el 20% lo hace en 
p d a s  de la empresa. El tiempo de transporte fue en el 
32.0% de 90 a 120 minutos. 

Las viviendas resultaroin muy pequenas (mas del 60% con 
menos de tres cuartos) alojando a grupos familiares grandes 
(68% constituido por cuatro a nueve personas). El grado 
de participacih sindical Fue probablemente el mas bajo, lo 
cual se puede inferir a partir del dato de que el 84% ignora- 
ba la periodicidad de la contratacion colectiva. 

En terminos generales, podemos decir que las caraeteris- 
ticas desventajosas mencionadas se hacen mas patentes para 
el turno rotativo que para el fijo, lo cual se hace evidente 
al observar las cuadros patologicos, donde por ejemplo se 
encontro predominio para el turno rotativo del disomnio 
(64.7%), la fatiga patologica (58.8%) y la hipertension ar- 
terial (29.4%)1; para el turno fijo fue mayor Ia frecuencia de 
dispepsia con casi el 40.0%; la gastritis no muestra diferen- 
cia significativa entre ambos turnos. 

En este caso y de acuerdo a la experiencia, se puede 
aventurar la afirmacion de que en muchos casos los turnos 
continuos y rotados soni parte de una historia de meritos 
que los trabajadores tieine que reunir para poder aspirar a 
mejorar sus condiciones generales de trabajo y que al con- 
trario de otros paises, este tipo de trabajo implica en con- 
junto de las peores concliciones tanto en la produccion co- 
mo en la reproduccion de la fuerza de trabajo, sin dejar de 
considerar que en este caso se encontro como condicion 
determinante el puesto de trabajo. 

Sistema de tiuno semicontinuo 

La poblacion fue de 69.3 % del sexo masculino y el 44.3 % 

son menores de 24 anos el 62010 tenia una antiguedad me- 
nor de tres anos y aproximadamente el 35% ganaba menos 
del salario minimo; el 25% trabajaba mas de lo establecido 
por la Ley. 

Las condiciones de vida fueron tambien bastante malas, 
con habitaciones pequenias con grupos familiares grandes. 

Las diferencias principales entre turno fijo y rotativo en 
el tipo de contratacioni son que el fijo cuenta con 21% de 
personal de confianza y el rotativo solo son 7.7% en contra- 
posicion con el persond de base, en que el primero cuenta 
con 37.1% y el segundo con el 61.5%, al mismo tiempo el 
tumo no cuenta con personal administrativo siendo el 100% 
personal ligado al proceso productivo, mientras que en el 
fijo el personal administrativo representa el 16%. 

En este caso, el conocimiento de aspectos sintcticales re- 
sulto ser mas alto en trabajadores que rotaban turnos. En 

cuanto a cuadros patologicos, este turno presento mayor 
incidencia de fatiga patologica, disomnio y sindrome dis- 
peptico del 10 al 14% mas del promedio, mientras que en 
gastritis e hipertension arteria1 no hay diferencias consi- 
derables. 

Para este sistema de turno la caracteristica de rotacion 
o no de2 horario de trabajo tampoco es la categoria que da 
las diferencias furidamentales en los resultados, sino mas 
bien estos se derivan de otras categorias, siendo la funda- 
mental para este caso el tipo de puesto. 

2:istema de turno discontinuo 

Los trabajadores de este sistema de turno pertenecen en su 
totalidad a una misma empresa, que por ser una industria 
paraestatal con uin sindicato independiente donde se desa- 
rrolla un proceso de gran complejidad, presenta condiciones 
de trabajo y de vida especifica, que en algunos casos son 
mas adecuadas que el resto de la muestra. 

EI tipo de conilratacion, (72% trabajadores de base), anti- 
@dad (35% con mas de 10 anos), con toma de alimentos 
en el comedor de la empresa, con un salario entre una y 
tres veces mayor que el minimo. E!& mismo aspecto se 
observa en las condiciones de vida en cuanto aI tamano de 
la vivienda y el numero de personas que aloja. Sin embargo, 
estas mejores condiciones no se reflejan en el perfil patolo- 
gico de la poblacion, puesto que existe una mayor freciien- 
cia de todos los padecimientos con respecto a la poblacion 
genera! estudiada, con excepcion de la patologica denomi- 
nada gastritis. 

En este aspecto consideramos una vez mas que el estudio 
de otras categoirias tales como organizacion del trabajo y 
forma de insercion en el proceso productivo explicarian 
m& claramente la presentacion de estos fenomenos. 

Esto se ve reflejado tambien en el estudio de este sistema 
de turno en sus caracteristicas de fijo y rotativo, en donde 
cabria esperarse diferencias relativas a estas dos cualidades, 
sin embargo los resultados que se obtienen estan dados fun- 
damentalmente con el tipo de puesto; asi encontramos que 
el trabajador que esta ligado al proceso productivo tiene 
mejores condiciones de trabajo en lo relacionado a tipo de 
contratacion, antiguedad en la empresa y mayor participa- 
cion sindical. Mientras que el trabajador administrativo cuya 
presencia es relevante en el turno fijo, tiene como consecuen- 
cia niveles mas altos de escolaridad, pero las otrais condicio- 
nes de trabajo son mas desventajas que en el turne rotativo. 

Sin embargo, los problemas de salud descritos como deri- 
vados de la rotacion de turnos estuvieron presentes en for- 
ma elevada: disomnio 77.7%, fatiga 'patologica 70.4%, 
sindrome dispiSptico 50.0% y gastritis 29.6%, cuya propor- 
cion fue menor en el tumo fijo. 



Comparacion de ;os &es sistemas 

Haciendo la comparacion entre los tres sistemas de tur- 
nos, observamos que el discontinuo fue el que presento 
mejores condiciones, referidas especificamente a antigue- 
dad, salario, vivienda, toma de alimentos y mostro tambien 
una mayor participacion sindical de los trabajadores. Opues- 
tamente, en el continuo se registraron condiciones mas 
desventajosas en los rubros nnencionados, ademas de un altc 
indice de contratacion eventual y una baja escolaridad. 

Estas diferencias se pueden explicar si atendemos al 
hecho de que ambos turnos estan representados cada uno 
por una empresa cuyas caracteristicas son radicalmente di- 
ferentes entre si, pues pertenecen a ramas industriales di- 
simbolas (automotriz y alimenticia), y presentan por lo 
tanto procesos de trabajo y en general una organizacion 
muy diferente 

IJna caracteristica comuin a los tres sistemas de turno 
fue el que ciertas condiciones de trabajo como salario, 
tipo de c~ntrat~acion, tiempo y lugar de descanso dentro 
de la jornada, escolaridad, entre otras cosas, estan supedita- 
das d tipo de puesto y no a las modalidades organizativas 
de los turnos. 

En cuanto a los cuadrois patclogicos, no se observa un 
perfil caracteristico en los tres sistemas de turno, sin em- 
bargo l i m a  ?a atencion para el turno continuo la predomi- 
nancia de la gastritis y la l~ipertension arteria], padecimientos 
relacionados ampliamente con estres; para el semicontinuo 
aparece como n ~ a s  importainte la fatiga patologica, y para 
el discontinuo e i Cisomnio y el sindrome dispeptico. 

Turno 

En este punto se describen los resultados de toda la 
muestra bajo el parametro cronologico de la jornada. Asi, 
tenemos que existe un 92% de trabajadores del sexo mas- 
culino en el rotativo y un 73% en el fijo; la escolaridad en el 
turno fijo se distribuye en diferentes niveles de forma he- 
terogenea, encontrandose individuos con preparacion su- 
perior, mientras que en el rotativo su poblacion tiene una 
escolaridad de nivel basico (55% con primaria y 32% con 
secundaria). 

Efectuando una revision general de las condiciones de 
trabajo que se encuentran en ambos turnos, los trabajadores 
ligados a la produccion se distribuyen uniformemente, a 
diferencia de 110s empleados administrativos relacionados 
indirectamente con la produccion, que un 30.5% esta en el 
turno fijo y un 10% en el rotativo. Por otra parte, la icontra- 
tacion de base se registro en un 20% mas en el rotativo que 
en el turno fijo y en el caso de los trabajadores de confianza 
fue al contrario. 

En lo que se refiere al salario, la mayoria de los trabaja- 
dores se encuentra por arriba del salario minimo, aunqiie 

de los que ganan el minimo, la relacion es dos a uno entre 
turno fijo y rotativo. Se puede decir que los trabajadores 
del turno rotativo estan mejor pagados, ya que el 40% se 
concentra en el gruipo de salarios tres veces mayor al mi- 
nimo. 

Comparando la prevalencia de !os cuadros patologicos 
para los dos tipos de turno, encontramos que son mas altos 
la hipertension arteirial, la gastritis, el disornnio y la fatiga 
en el turno rotativo, mientras que la prevalencia de dispep- 
sia es mayor en el fijo. 

Al observar toda la muestra clasificada por tipo de turno, 
las diferencias de mayor importancia que encontramos se 
basan imas en este aspecto, en el que se refiere a tipo de 
puesto y de contratacion . Asi, tenemos que en el rotativo 
la poblacion trabajadora es fundamentalmente obrera y con 
contratacion de base, mientras que en el fijo el personal 
de (confianza y administrativo toma gran importancia, refle- 
jandose esto en condiciones de trabajo y de vida especific os. 

IEn lo que se refiere a los cuadros patologicos, encontra- 
mos que para ambos turnos las cifras son muy elevadas, 
resaltando la prevaliencia mayor de disomnio y fatiga pato- 
logica para el turno rotativo. 

Conclusiones 

Debemos senalar que aun nos encontramos en etapas 
inicides de la investigacion del trabajo por turnos; los datos 
mo~strados describen esta situacion. Sin embargo, esta ex- 
periencia nos permite mostrar posibles lineas de investiga- 
cion en un tiempo futuro, asi como la critica a definiciones 
que no consideramos operativas en la actualidad. 

Dentro de este ioiltimo aspecto resulta relevante el "cn- 
terio de la OIT a la definicion de turnos", la cual tiene poco 
que ver con las condiciones de trabajo, siendo mas bien la 
produccion la que se organiza en forma continua, seniicon- 
tinua o discontinua. 

Es un sentido mas estricto, creemos que el turno debe 
ser considerado bajo el enfoque de estas condiciones de tra- 
ba . !~;  es decir, el estudio del proceso de trabajo y sus dife- 
rentes elementos, en funcion del tipo de jornada, deiermi- 
nando su condicion de fija o de relevo, lo cual no invdida la 
relacion que tiene e:l turno con la organizacion de la produc- 
cion, sino que ponldera -a traves del prolceso de trabajo y la 
jornada- a los actores del proceso prociuctivo, los trabaja- 
dores. 

Muy relacionado con lo anterior conviene senalar que el 
turno debe ser considerado como una condicion nias de 
trabajo. No es posible aceptar que sea el turno el regulador 
de: la organizacion productiva y por lo tanto de las coridicio- 
ne:s d.e trabajo y de vida, sino que existen categorias mas 
generales de la or,ganizacion del trabajo como la forma de 
insercion en el proceso productivo, lo cual determina inclu- 
so las caracteristicas horarias de la jornada de trabajo. 



De acuerdo con los resultados obtenidos, la expresion 
especifica de lo que implica para los trabajadores el trabajo 
por turnos se ubico en este estudio en el analisis del dano a 
la salud; aspecto ampliamente relacionado a su vez con las 
condiciones laborales y extraiaborales. 

Los danos a la salud, -por lo menos los considerados 
especificamente causados por el trabajo por turnos- fueron 
mas frecuentes y probabllemente mas graves en el caso del 
turno rotativo 

En otros paises el turno se encuentra bien delimitado en 
el nivel legislativo y, especificamente normado en los con- 
tratos colectivos, muy relacionado con la rama de produc- 
cion y con el proceso de trabajo. En Mexico la legislacion 
noma  las jornadas y plantea en cuanto a estas, diferencias 
de 30 minutos, las cuales estan determinadas por el turno. 

La reglamentacion lograda para los turnos en otros pai- 
se8 implica otro tipo de prestaciones, que varian de acuer- 
do al  tipo de turno, (monto de la remuneracion, transporte, 
alimentacion, vivienda, etc.), aspecto que se encuentra 
ausente en la mayoria de los documentos legales de nuestro 
pais, incluyendo tambien los contratos colectivos. 

Esta situacion apoya una de las conclusiones mas impor- 
tantes para los objetivos de este trabajo: del trabajo noctur- 
no y de la rotacion de turnos no se derivan prestaciones 
especificas que redunden en amortiguar los efectos negati- 
vos de ambos aspectos. 

Una conclusion que se desprende del conocimiento de 
la situacion de la clase trabajadora en Mexico y, en alguna 
medida, de las conclusiones de este trabajo, es que resulta- 
ria muy dificil que lo concerniente al sistema por turnos 
fuera modificado en el nivel legislativo en forma aislada, 
sin existir una transformacion de las condiciones generales 
de trabajo negociadas colectivamente en las revisiones con- 
tractuales. 

En la actualidad habria que considerar el impacto 
de la "flexibilizacion" de la jornada de trabajo presente en 
el proyecto de reforma a la LFT, sobre la organizacion ho- 
raria del tiempo de trabajo, ya que esta condicion modifica 
sustancialmente ell marco legal de la jornada y de los turnos 
ein nuestro pais. 

Por ultimo, senialamos en forma muy breve algunos li- 
neamientos para l~roximas investigaciones sobre este tema. 

-. Para estudiar las repercusiones que los turnos ti.enen en 
las condiciones de trabajo y de vida, se requiere que el 
tema sea abordado por rama industrial y en estrecha 
vinculacion con las caracteristicas especificas y particu- 
lares de proceso y de la organizacion del trabajo. 

-- Se debe privilegiar el estudio del turno rotativo dentro 
de una produccion continua, pues es donde se presentan 
las caracteristicas mas variadas y al mismo tiempo mas 
desventajosas para el trabajador. 

- Estudiar !os padecimientos que corresponden a la llarna- 
da "fatiga de idesincronizacion" pues este cuadro resume 
en gran medida los danos que el sistema por turnos im- 
plica para la salud. Este cuadro debe ser valorado clini- 
camente para validar aun mas los resultados obtenidos 
por metodos indirectos de recoleccion de informacion. 

-- En cuanto a la proposicion de medidas legislativas seria 
necesario conocer los antecedentes contractuales que 
existen por medio de una amplia revision de contratos 
colectivos, aunque en la situacion actual de debilidad de 
los trabajadores en la negociacion dlel uso de la fuerza de 
trabajo, la perspectiva de la modificacion del marco legis- 
lativo es lejana, quedando limitada a los alcances de las 
revisiones con'tnactuales particulares. 


