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RESUMEN 

 

Con el incremento de la temperatura debido al cambio climático, millones de personas 

alrededor del mundo, especialmente los trabajadores en el sector de la construcción están 

expuestos a condiciones de calor extremo, causante de estrés térmico por calor que es uno de 

los mayores riesgos para la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores. El estrés 

térmico por calor se define como la carga de calor que las personas reciben y acumulan en 

su cuerpo (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f.). El objetivo de este 

trabajo es explorar los estudios que se han realizado entorno al estrés térmico por calor en el 

sector de la construcción y visibilizar sus efectos en los trabajadores. Los artículos que se 

incluyeron en esta revisión permiten afirmar que es imperativa la realización de más 

investigaciones sobre los trabajadores que experimentan exposición al calor, a fin de evaluar 

los impactos en términos de accidentalidad, enfermedades y productividad laboral, y que 

permita mejorar la gestión de los riesgos laborales en este sector. 

 

Palabras Clave: construcción, estrés por calor, riesgos laborales, trabajadores de la 

construcción. 

  

ABSTRACT 

 

With the increase in temperature due to climate change, millions of people around the world, 

especially workers in the construction sector, are exposed to extreme heat conditions, causing 

heat stress that is one of the greatest risks to the safety, health and well-being of workers. 

Heat thermal stress is defined as the heat load that people receive and accumulate in their 

body. The objective of this work is to explore the studies that have been carried out around 

heat thermal stress in the construction sector and to make visible its effects on workers. The 

articles included in this review make it possible to state that more research on workers 

experiencing heat exposure is imperative to assess impacts in terms of accidentality, illness 

and labour productivity, and to improve the management of occupational risks in this sector. 

  

Key words: construction, heat stress, occupational hazards, construction workers. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (2019), en las últimas dos décadas 

se ha observado un crecimiento en el calentamiento global que podría ser hasta de 1.5 °C 

para finales de siglo XXI; escenario que convertirá el estrés térmico y a las condiciones 

atmosféricas extremas en fenómenos habituales, incidiendo no sólo en la productividad 

laboral, sino también, en el aumento de los riesgos para la salud de los trabajadores en 

distintos sectores económicos, como el sector de la construcción, que tendrá un mayor 

impacto en el desarrollo de sus actividades productivas y un aumento significativo de los 

riesgos laborales asociados a las altas temperaturas como: fatiga, golpes de calor entre otras. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2019) 

 

En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirma que aún faltan datos 

confiables y sistematizados que permitan determinar la magnitud del problema (Moreno, 

2010); sobre todo, en algunas regiones de América Latina y del Caribe, donde pese a ser una 

de las zonas del mundo donde el sector de la construcción representa una parte importante 

del PIB regional, aún no existe una comprensión contextual de los efectos adversos para la 

salud de los trabajadores del sector construcción, expuestos a ambientes de trabajo a altas 

temperaturas. 

 

Bajo este contexto, esta monografía pretende explorar los estudios que se han realizado 

entorno al estrés térmico por calor en el sector de la construcción y visibilizar sus efectos en 

los trabajadores en regiones identificadas como de alto impacto térmico, al tiempo que se 

proponen medidas que permitan reducir los riesgos derivados de la exposición a altas 

temperaturas en zonas como el departamento de Córdoba – Colombia. 

 

Para ello, en la primera parte se hizo un recuento de las generalidades y los principales riesgos 

asociados a las actividades realizadas en la industria de la construcción. En la segunda parte, 

se define el estrés térmico por calor, métodos para su medición y los factores que influyen en 

él. Una tercera parte presenta los resultados encontrados sobre los efectos que el riesgo de 

estrés térmico por calor puede causar en los trabajadores en la industria de la construcción. 

Finalizando con algunas conclusiones a partir de la literatura académica encontrada. 



 

 

 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

 

Identificar los estudios realizados en los últimos ocho (8) años en diferentes bases de datos 

científicas, sobre estrés térmico por calor en los trabajadores del sector construcción, para 

establecer los efectos y consecuencias de este factor por el calentamiento global. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Caracterizar la producción científica existente relacionada con el estrés térmico por calor 

en el sector de la construcción, producida en diferentes bases científicas de ingeniería y 

gestión. 

● Analizar los factores estudiados a nivel mundial acerca del estrés térmico por calor y su 

impacto en los trabajadores del sector de la construcción. 

● Presentar las principales conclusiones que se tienen del estrés térmico por calor en sector 

de la construcción.  

 

2 DESARROLLO DEL TEMA 

 

El propósito del presente documento es realizar una monografía con base en la revisión de 

distintos artículos científicos en los últimos ocho (8) años en bases de datos como: Scopus, 

Google Scholar, Science Direct, Springer Link, JSTOR, HHS Public Access y ResearchGate. 

Bajo un protocolo de búsqueda, soportado en palabras clave. Para este caso en particular, se 

utilizarán como criterios de búsqueda, los siguientes pares de palabras clave: “Heat stress”, 

“Work construction”, “Labor risks”, “Construction workers”, para la identificación de 

estudios relacionados con la medición del estrés térmico por calor y su incidencia en factores 

como la salud, la productividad, accidentes y lesiones en el trabajo en el sector de la 

construcción.  

 

Se encontraron veintinueve (29) artículos relevantes con relación al estrés térmico por calor 

en la construcción archivados en los motores de búsqueda mencionados. La información se 



 

 

 

consolidó en una base de datos en Excel, donde se registraron datos como nombre de los 

autores, año de publicación del artículo, metodología utilizada, resultados y conclusiones.  

 

La tendencia por año de los artículos incluidos en esta revisión demuestra un aumento 

significativo de estudios con relación al estrés térmico por calor en el sector construcción, a 

partir del año 2016, como se ilustra en la Gráfica 1. 

 

 

2.1 Industria de la Construcción: Características y Riesgos Asociados 

 

La actividad de la construcción se refiere tradicionalmente a la ejecución de obras públicas 

o privadas por parte de empresas constructoras, contratistas o subcontratistas (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2002). Estas obras se clasifican en obra civil 

que corresponden a la realización de infraestructuras (puentes, carreteras, canales, 

aeropuertos y demás obras destinadas al uso público), y en edificaciones (estructuras cerradas 

con dotación propia de servicios) que pueden ser de uso residencial y no residencial. (García 

& Myro, 2015) 

Gráfica 1 Número de artículos incluidos en la revisión, por año. 



 

 

 

La relevancia de la industria de la construcción no solo se debe a que es la responsable directa 

de la creación de infraestructura e instalaciones (Acevedo, Vásquez, & Ramírez, 2012) de 

las que depende prácticamente cualquier otro sector, sino también, porque se encarga de su 

mantenimiento, reparación y trabajos de mejoras (Organisation for Economic Co-operation 

and Development, 2008). Esta característica hace que, desde el momento de la planeación 

del proyecto hasta la culminación de este, exista un efecto multiplicador sobre otras industrias 

conexas como transporte, madera, producción de materiales de construcción, muebles, 

accesorios, electrodomésticos, etc. (Marroquín, Ulloa & Trinidad, 2008) 

 

Aunque una economía sana y en crecimiento se caracteriza por la sinergia entre factores 

como la inversión en capital privado, el entorno institucional y la innovación tecnológica, es 

innegable que el sector construcción impulsa directa o indirectamente la actividad 

económica. 

 

En este sentido, el impacto de la infraestructura sobre el crecimiento económico se evidencia 

en tres (3) frentes: (i) Impacto económico a largo plazo, relacionado con un aumento 

sostenido en la actividad económica, aumento de la mano de obra y la productividad 

industrial, (ii) Inversión en infraestructura, que representa un aumento temporal de la 

actividad económica por la creación de puestos de trabajo de ingeniería y construcción 

(Corporación Andina de Fomento, 2018), y (iii) La disponibilidad de esta gama de 

infraestructuras en un territorio contribuye, a la modernización de los entornos productivos 

y al equipamiento de los centros urbanos, cuyo fin último es satisfacer las necesidades 

sociales. (Fouce, 2016) 

 

De acuerdo con Mckinsey Global Institute (2017), el sector de la construcción emplea cerca 

del 7% de la población en edad de trabajar, y es uno de los más importantes a nivel global 

con movimientos anuales de recursos equivalentes al 13% del PIB y $10 billones de dólares 

gastados en bienes y servicios relacionados con la construcción cada año (McKinsey Global 

Institute, 2020). Es así como en América Latina y el Caribe, el sector construcción tiene 

especial importancia por ser un mecanismo que aporta significativamente a la generación de 

empleo y cumple un papel fundamental en mejorar la productividad y competitividad frente 



 

 

 

al mercado mundial. En la Gráfica 2 se muestra la participación (en porcentaje) que tuvo la 

construcción en el PIB total durante el periodo 2018 – 2019. 

 

 

Gráfica 2 Participación % del PIB de la construcción al PIB total de países en la región (2018 

- 2019). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción, 2019. 

 

En países como Colombia, el sector de la construcción es uno de los ejes fundamentales del 

desarrollo nacional siendo trascendental en las políticas públicas de gobierno (Henao, 2012) 

por su papel en el mejoramiento de la competitividad y facilitador de interacciones externas 

e internas al país, al tiempo que brinda oportunidades a millones de personas con la 

generación de más empleos (Roa, 2019). En la Figura 1, se muestra el aporte del sector 

construcción a la economía colombiana. 

 



 

 

 

 

Figura 1 Aportes de la Construcción a la economía colombiana. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Cámara Colombiana de la Construcción, 2019. 

 

En tal sentido, la construcción de edificaciones junto con las actividades inmobiliarias genera 

1.8 millones de empleos que corresponden al 7% del total de ocupados en el país. Las cifras 

del trimestre de abril y junio de 2019, muestran 1 millón 545 mil ocupados en el sector 

(Cámara Colombiana de la Construcción, 2019) que se traducen en $10,3 billones de pesos 

en salarios directos a los trabajadores y articula más del 54% de los sectores productivos con 

los que, de manera conjunta, promueven el empleo y la producción en el país. De manera 

particular, los cinco sectores con mayor encadenamiento directo de la actividad son: los 



 

 

 

servicios de construcción, cementos, concretos y vidrios, hierros y aceros, productos 

metálicos elaborados, y productos de madera. (Cámara Colombiana de la Construcción, 

2019) 

 

Por ejemplo, en el departamento de Córdoba, de acuerdo con el último informe de 

CAMACOL Córdoba & Sucre (2019) sobre la actividad edificadora, el sector de la 

construcción representa el 4,9% del PIB departamental y es una de las tres (3) ramas que más 

impulsa el crecimiento económico, sólo superada por la explotación de minas y canteras con 

8,3%. Para el caso de la ciudad de Montería, de las personas ocupadas durante el trimestre 

de diciembre 2019 – febrero de 2020, el sector construcción tuvo una participación en el 

empleo del 7,7% (Ministerio de Comercio, 2020), actividades que conllevan a un mayor nivel 

de responsabilidad pues generan una serie de retos a nivel de riesgos para trabajadores y 

comunidad en general. 

 

2.2 Gestión de los riesgos asociados al sector de la construcción  

 

Si bien el sector de la construcción es uno de los más importantes para el gobierno, dado que 

es un gran generador económico y social en términos de empleabilidad, fomentando empleos 

directos e indirectos, desde oficios especializados hasta oficios operativos y auxiliares, 

también es uno de los sectores más peligrosos y se encuentra clasificado en riesgo de Clase 

V (Riesgo Máximo) debido a la complejidad y exigencia física de las tareas que se realizan.  

 

A continuación, se describen los peligros más relevantes en el sector de la construcción: 

 

• Peligros Biológicos: Por exposición a microorganismos infecciosos, a sustancias 

tóxicas de origen biológico o por ataques de animales. 

 

• Peligros Químicos: Por inhalación de polvo proveniente de derrumbes de muros y 

manejo de equipos y máquinas. Contacto con sustancias nocivas como cemento, 

pegante para PVC, vapores de disolventes utilizados en pinturas y pegantes. 

 



 

 

 

• Peligros físicos: Por el ruido proveniente de equipos y maquinaria como vehículos, 

compresores neumáticos y grúas. Vibraciones mano a brazo o cuerpo completo por 

manipulación de herramientas y maquinaria. Temperaturas extremas (calor/frío) por 

el desarrollo de trabajo a la intemperie. 

 

• Peligros Biomecánicos: Manipulación de cargas pesadas, posturas prolongadas, 

movimientos repetitivos de miembros por uso de herramientas y equipos. 

 

• Peligros por Condiciones de Seguridad: Caídas de material a las áreas de trabajo, 

caídas de operarios a un mismo nivel o a niveles inferiores, realización de trabajos en 

alturas y riesgo eléctrico por manipulación de herramientas y equipos. 

 

• Peligros Psicosociales: Por cargas pesadas de trabajo e inestabilidad laboral. 

 

• Peligros por Fenómenos Naturales: Cambios en las condiciones climáticas como 

lluvias, vientos fuertes, etc.  

 

Además, deben considerarse las diversas tareas involucradas en las etapas de un proyecto de 

construcción, que tienen asociados riesgos y peligros, como se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Riesgos asociados a las diferentes etapas de la construcción. 

 

Etapas de la construcción Riesgos y peligros asociados 

Descapote, Demolición, 

Excavación, Pilotaje y 

Cimentación 

● Caídas de material a las áreas de trabajo. 

● Caídas de operarios a un mismo nivel o a niveles 

inferiores. 

● Manejo o manipulación de equipos, herramientas o 

materiales. 

● Colisiones o atropellos con maquinaria pesada. 

● Atrapamiento por manejo de máquinas y equipos. 



 

 

 

Etapas de la construcción Riesgos y peligros asociados 

● Inhalación de polvo proveniente de derrumbe de 

muros y manejo de equipos y máquinas. 

● Ruido y vibración por manejo y operación de los 

equipos. 

● Contacto con sustancias nocivas (cemento, 

pegamentos para PVC, asbesto). 

● Riesgos eléctricos (instalaciones provisionales). 

● Manejo y uso de explosivos. 

Estructura 

● Caídas (de niveles altos o de un mismo nivel). 

● Caídas de material. 

● Manejo o manipulación de herramientas, 

materiales y maquinarias. 

● Riesgos eléctricos. 

● Contacto con sustancias nocivas (cemento, 

pegamento para PVC). 

● Ruido. 

● Polvo. 

Acabados 

● Ruido proveniente de la manipulación de la 

pulidora eléctrica. Polvo que se desprende de las 

labores en que se utiliza la pulidora eléctrica. 

● Manipulación de herramientas manuales y 

materiales en general (martillos, vidrios, puntillas). 

● Sustancias químicas (vapores de disolventes 

utilizados en pintura y pegamentos). 

● Superficies de trabajo defectuosas (pisos, rampas, 

escaleras). 

● Caída de objetos. 

● Caídas al mismo nivel. 



 

 

 

Etapas de la construcción Riesgos y peligros asociados 

● Caídas a distinto nivel, por resbalones o por 

hundimiento de la superficie de los andamios. 

Fuente: Robledo, 2013. 

 

Como se ha mencionado, el sector de la construcción cuenta con un conjunto de riesgos 

laborales propios porque las actividades que aquí se realizan son consideradas de alto riesgo 

y con capacidad de desencadenar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Los 

accidentes laborales tienen su origen por causas inmediatas o básicas: las inmediatas son las 

que producen el accidente de manera directa y están conformadas por actos inseguros 

(comportamientos inadecuados de los trabajadores) y condiciones inseguras (Instalaciones, 

equipos, maquinaria y herramientas que se encuentran en mal estado y ponen en riesgo de 

sufrir un accidente a los trabajadores. (González, Bonilla, & Quintero, 2016) 

 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 6.300 personas mueren al día en 

todo el mundo debido a accidentes o enfermedades provocadas por el trabajo, lo que significa 

un total de 2,3 millones de individuos fallecidos al año (Construir América Central y el 

Caribe, 2020). En Colombia, la construcción es uno de los sectores con mayor índice de 

accidentalidad con un total de 17.142 accidentes de trabajo durante el primer trimestre del 

año 2020, ocupando el tercer lugar después de sectores como manufactura e inmobiliario 

(Ver Gráfica 3).  

 



 

 

 

 

Gráfica 3 Accidentalidad en el sector construcción en Colombia - Corte marzo 2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, Indicadores de riesgos laborales, 

2020. 

 

De igual forma, se registraron 47 enfermedades laborales en el sector de la construcción 

durante el mismo periodo (Ver Gráfica 4). 

 

Gráfica 4 Enfermedades Laborales asociadas al sector construcción en Colombia - Corte 

marzo 2020. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Salud, Indicadores de riesgos laborales, 

2020. 



 

 

 

Sin embargo, no existen datos o estadísticas que relacionen las causas que dieron origen a 

los accidentes y enfermedades laborales en los sitios de construcción, y de manera especial, 

al riesgo físico por exposición a temperaturas extremas (específicamente calor), influenciado 

entre otros aspectos por la ausencia de regulaciones específicas en la materia (Hurtado & 

Sendoya, 2016) y porque las enfermedades relacionadas con el calor no requieren de 

notificación epidemiológica y son frecuentemente mal clasificadas o no reconocidas. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2019) 

 

2.3 Estrés Térmico por Calor en el Sector Construcción 

 

El calor se define como una forma de energía en constante movimiento y sensación que 

experimenta el cuerpo humano cuando su temperatura es inferior a la del otro cuerpo o 

elemento que le transmite la suya (Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, 2011), y 

su existencia en los ambientes laborales constituye, sin duda, una fuente de problemas para 

el rendimiento, productividad y calidad del trabajo, pero especialmente, en el confort y la 

salud de los trabajadores. (Stérling, 2015) 

 

El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores/as reciben y acumulan en 

su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde 

trabajan, la actividad física que realizan, la ropa y elementos de protección personal que 

utilizan (Secretaría de Salud Laboral UGT - Madrid, 2012), el tiempo de exposición y 

factores personales entre los que se destacan las condiciones de salud y la falta de 

aclimatación. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser emitido al ambiente, 

se acumula en el interior del cuerpo y la temperatura de éste tiende a aumentar, produciendo 

daños irreversibles. (Camacho, 2013) 

 

2.4 Métodos de Evaluación del Estrés Térmico por Calor 

 

Los métodos de evaluación de los ambientes térmicos calurosos deben ser asequibles para el 

usuario, convertirse en herramientas útiles y aplicables en la práctica, independientemente de 

su sencillez o complejidad y pueden ser de tipo cualitativo como el método EVALTER-OBS 

que se puede aplicar en lugares de trabajo cerrados o semicerrados, en empresas de cualquier 



 

 

 

tamaño y se basa en la observación directa de las condiciones habituales de trabajo para 

identificar los riesgos y molestias térmicas que puedan dar lugar a daños para su salud o si se 

trabaja en condiciones que producen incomodidad o molestias inaceptables por calor o frío. 

Los siete (7) factores que deben considerarse al momento de realizar la evaluación son: 1. la 

temperatura del aire (temperatura del ambiente), 2. la humedad del aire, 3. la radiación 

térmica, 4. las corrientes de aire, 5. la actividad física desarrollada (tasa o consumo 

metabólicos), 6. la ropa o vestimenta de los trabajadores, y 7. la opinión de los trabajadores 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f.).  

 

Por otra parte, las metodologías de tipo cuantitativo se basan en índices para estimar el estrés 

térmico al que se someten los trabajadores e indicar cuando pueda llegar a ser intolerable 

(Fabricio, 2004), y el más utilizado es la Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo - TGBH 

(WBGT, por sus siglas en inglés). Este se basa en la idea de indicar “qué tan caliente está”, 

mediante un dispositivo encargado de imitar el desgaste del cuerpo humano que recibe calor 

de la temperatura del aire y la radiación solar, mientras se enfría por el viento (Rowlinson, 

YunyanJia, Li, & ChuanjingJu, 2014), y está determinado por dos lecturas individuales: La 

temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del globo.  

 

Los resultados que se obtienen son comparados con los valores propuestos por la American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), conocidos como “Valores 

Límites Permisibles” o TLVs (Ver Tabla 2), y aunque no considera aspectos como la 

velocidad del aire (solo se tiene en cuenta hasta cierto punto), las características de la ropa 

del trabajador y los procesos de adaptación fisiológica, sigue siendo una técnica apropiada 

como indicador de primer orden para evaluar los factores ambientales que generan molestias 

y enfermedades relacionadas con el calor (Dutta, y otros, 2015), y proporciona herramientas 

que permiten la gestión eficaz de la sobrecarga térmica en los trabajadores. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2 Valores límites permisibles para riesgo por estrés térmico. 

Consumo metabólico 

Kcal/hora 

Valores límite de referencia para el índice 

WBGT (ISO 7243) 

Persona aclimatada Persona no aclimatada 

V=0 V≠0 V=0 V≠0 

≤ 100 33 33 32 32 

100 ÷ 200 30 30 29 29 

200 ÷ 310 28 28 26 26 

310 ÷ 400 25 26 22 23 

> 400 23 25 18 20 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, s.f. 

 

2.5 Factores que influyen en el Estrés Térmico por calor en el sector construcción 

 

2.5.1 Cambio Climático 

 

No hay que ir muy lejos para encontrar explicaciones porque el cambio climático se nota en 

la vida diaria y hay abundantes pruebas científicas que confirman que es un fenómeno real 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2017) y una de las mayores amenazas que enfrenta el 

mundo. Si bien no hay un sector de la población que esté a salvo del aumento de la 

temperatura ambiente, sí hay algunos grupos de población que están más expuestos o son 

más vulnerables al calor excesivo (Organización Meteorológica Mundial, 2019), como el 

caso de los trabajadores del sector de la construcción, donde el trabajo duro y las exigencias 

físicas que demanda la tarea, se ven agravadas por la exposición al clima cálido y húmedo en 

regiones tropicales y subtropicales (Yi & Chan, 2015), y que sumada a las “islas urbanas de 

calor” producto de la concentración demográfica de las ciudades modernas que consumen y 



 

 

 

disipan energía en un entorno conformado por estructuras masivas con materiales 

absorbentes del calor, intensificará el impacto del calor. (Torres, 2019) 

 

De aquí que, los trabajadores, especialmente los que trabajan al aire libre, suelen ser los 

primeros en estar expuestos a los efectos del cambio climático, por la exposición a períodos 

más largos y a intensidades mayores que a la larga podrían resultar en un aumento en la 

prevalencia y severidad de los riesgos y exposiciones ocupacionales conocidos, y también, 

en la aparición de otros nuevos. Considerando que el cambio climático puede contribuir a 

una disminución en la capa de ozono y afectar los niveles de radiación UV en la superficie 

de la tierra (Moda, Filho, & Minhas, 2019), las previsiones sobre el clima apuntan hacia un 

aumento en la frecuencia y la intensidad de los episodios climáticos extremos (Ver Figura 

2), y con ello, que los trabajadores al aire libre tengan una exposición más frecuente, intensa 

y prolongada a la radiación UV y a una pérdida de puestos de trabajo y disminución de la 

productividad laboral.  

 

Figura 2 Cambio en la temperatura media en superficie (1986-2005 a 2081-2100). 

Fuente: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014. 

 

Bajo este escenario, se estima que para el año 2030 el alza en la temperatura del planeta 

podría ocasionar la pérdida del 19% de horas de trabajo en el sector construcción 

(Organización Internacional del Trabajo, 2019). Por tanto, el aumento en la temperatura 

causada por el cambio climático es uno de los peligros de mayor preocupación en los trabajos 

de construcción en todo el mundo (Yang & Chan, 2017) debido al impacto que tiene sobre 



 

 

 

el cuerpo humano y porque agrava los riesgos de sufrir consecuencias adversas, siendo el 

estrés térmico por calor uno de los más peligrosos. 

2.5.2 Ropa y Elementos de Protección Personal  

 

La ropa es considerada una capa de protección entre el cuerpo y el ambiente adverso, pero 

también actúa como una barrera que evita la evaporación del sudor y que afecta la disipación 

del calor corporal en condiciones de calor y humedad. La limitación en la capacidad de 

intercambio de calor está asociada con el área de superficie, ya que la ropa que cubre un área 

más grande puede causar aumentos más rápidos en la temperatura corporal central durante la 

actividad física. (Chan, Yang, Wong, & Yam, 2013) 

 

De forma similar, los equipos de protección individual con características que impiden o 

dificultan dicho intercambio, obstaculizan la liberación de calor del organismo hacia el 

ambiente y son un factor de estrés térmico (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 

2019). Los cascos de seguridad, chalecos reflectantes y botas de seguridad, de uso común en 

sitios de construcción, a menudo aumentan la tensión del calor de los trabajadores. Los 

materiales utilizados en los chalecos reflectantes están hechos de materiales impermeables al 

agua que bloquean la disipación efectiva del calor y conducen a la renuencia de los 

trabajadores a usarlos. Los cascos de seguridad, especialmente aquellos sin ventilación, 

pueden elevar dramáticamente la temperatura dentro del casco de un trabajador, registrando 

temperaturas hasta de 57 °C cuando la temperatura ambiental era de 33 °C, provocando que 

los trabajadores dejen de usarlos para aliviar el estrés por calor, pero exponiéndose a otros 

peligros presentes en el sitio. (Rowlinson, YunyanJia, Li, & ChuanjingJu, 2014) 

 

2.5.3 Otros factores asociados al estrés térmico por calor 

 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (s.f), además de los factores 

mencionados, en el estrés térmico por calor también influyen aspectos como: 

 



 

 

 

● Tiempo de exposición (duración del trabajo): Si es largo, aun cuando el estrés 

térmico no sea muy elevado, el trabajador puede acumular una cantidad peligrosa de 

calor. 

● Factores personales: La falta de aclimatación al calor, obesidad, edad, estado de 

salud, toma de medicamentos, estado físico inadecuado, falta de descanso, consumo 

de alcohol, drogas y exceso de cafeína, antecedentes de trastornos relacionados con 

el calor  

 

La falta de aclimatación al calor es uno de los factores personales más importantes, ya que 

los trabajadores no aclimatados pueden sufrir daños en condiciones de estrés térmico por 

calor que no son dañinas para sus compañeros que llevan tiempo trabajando en esas 

condiciones. La aclimatación al calor hace que el cuerpo sea capaz de tolerar mejor los 

efectos del calor, al favorecer los mecanismos de termorregulación fisiológica: aumenta la 

producción del sudor, disminuye su contenido en sales y aumenta la vasodilatación periférica; 

por tanto, ningún trabajador debería trabajar la jornada completa en condiciones de estrés 

térmico por calor sin estar aclimatado. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, s.f) 

 

Los trabajadores con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, enfermedades de la piel, 

enfermedades de las glándulas sudoríparas, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades 

gastrointestinales, epilepsia y enfermedades mentales son más vulnerables frente al estrés 

térmico por calor y no deberían trabajar en condiciones de calor extremo. La ingestión de 

ciertos medicamentos, tanto prescritos por el médico como los que no necesitan receta 

médica, incrementa los riesgos y se recomienda preguntar al médico. Algunos medicamentos 

actúan alterando la termorregulación natural del cuerpo (antihistamínicos, antidepresivos, 

tranquilizantes, etc.) y los diuréticos pueden facilitar la deshidratación.  

 

Finalmente, un estudio realizado por Umar & Egbu (2018), donde se analizaron 623 

accidentes ocurridos en la construcción en Omán (País de oriente medio), confirmó que de 

los trabajadores seleccionados el 80% tenían sobrepeso u obesidad, ocasionando que dichos 



 

 

 

trabajadores se vean más afectados por el calor y el trabajo físico exigente, y que su 

rendimiento no sea el mismo que el de un trabajador clasificado como normal o saludable. 

 

2.6 Efectos del Estrés Térmico por calor en los trabajadores del sector construcción 

 

Existe una clara relación causa - efecto entre el ambiente laboral y los efectos sobre los 

trabajadores. Los trabajadores de la construcción se ven particularmente afectados por el 

estrés por calor, debido a la producción de calor corporal generada por tareas físicamente 

exigentes y condiciones de trabajo en temperaturas más altas que la temperatura en ambientes 

interiores, como los trabajos de techo, construcción de carreteras o trabajos de interior en un 

edificio sin aire acondicionado y poca ventilación (Yi & Chan, 2017), de ahí la importancia 

de realizar estudios que evalúen las condiciones ambientales a las que están expuestos los 

trabajadores durante su jornada laboral. A continuación, se muestran algunos estudios 

existentes en la literatura que dan cuenta de los principales efectos que el estrés térmico por 

calor ocasiona en los trabajadores del sector de la construcción. 

2.6.1 Fisiológicos 

 

Los mecanismos fisiológicos del calor extremo en la salud humana han sido bien 

documentados. Muchos estudios experimentales han demostrado que trabajar en ambientes 

calurosos puede aumentar el riesgo de lesiones (Levi, Kjellstrom, & Baldasseroni, 2018). 

Yasmeen, Liu, Wu, & Li (2020), evaluaron la respuesta fisiológica inicial de los trabajadores 

aclimatados bajo diferentes intensidades de trabajo y horarios de trabajo/ descanso, en un 

área con veranos muy húmedos (humedad relativa promedio del 60%) y calurosos 

(temperatura promedio del aire de aproximadamente 38 – 40 °C). 

 

Los resultados demostraron que a una temperatura de globo de bulbo húmedo (TGBH) de 

31.5 °C y humedad relativa de 75%, la temperatura de la piel de un trabajador expuesto al 

sol fue aproximadamente 1.5 – 2.5 °C más alta que el nivel de comodidad, y más alta que la 

temperatura de la piel de trabajadores en ambientes interiores con el mismo patrón de trabajo. 

Sugieren que, en función de sus respuestas fisiológicas, si los sujetos trabajan en dos turnos 

(temprano en la mañana y en la tarde) y dejan de trabajar durante la mitad del día laboral 



 

 

 

(durante aproximadamente 5 - 6 h, entre las 10:30 am hasta 15:30 pm), podrían reducir sus 

riesgos de problemas de salud.  

 

De forma similar, Jin, Zhang, & Zhang (2016) analizaron las respuestas psicológicas y 

fisiológicas de treinta jóvenes sanos frente a condiciones experimentales de temperatura del 

aire y humedad relativa (HR). Los resultados confirman que las respuestas térmicas humanas 

(sensación térmica, aceptabilidad y comodidad), humedad (sensación húmeda y 

aceptabilidad) y fisiológicas (temperatura media de la piel, humectación de la piel) cambiaron 

significativamente cuando la HR cambió del 70% al 90% a una temperatura ambiente de 32 

°C, pero solo la sensación de humedad y la humectación de la piel cambiaron 

significativamente cuando la HR cambió del 50% al 70%. Todas las respuestas psicológicas, 

a excepción de la sensación de humedad, están significativamente relacionadas con las 

respuestas fisiológicas, y la humectación de la piel tiene un mayor impacto en la respuesta 

psicológica de la temperatura media de la piel.  

 

2.6.2 Productividad 

 

Se ha encontrado que en ambientes exteriores con altas temperaturas los trabajadores reducen 

automáticamente su actividad para evitar la generación de calor excesivo (Kjellstrom, 

Holmer, & Lemke, 2009) lo que disminuye su rendimiento y conlleva a efectos secundarios 

como retrasos, irritabilidad, inquietud, disminución del entusiasmo en el trabajo diario (Sahu 

& Kjellstrom, 2013), rendimiento psicomotor reducido, pérdida de concentración y 

capacidad de vigilancia (Varghese, Hansen, Bi, & Pisaniello, 2018). 

 

Xiaodong, Hang, Yimin, & Ying (2016), evaluaron el impacto de las altas temperaturas en 

los trabajadores de dos (2) proyectos de construcción en Beijing, China durante el verano de 

2014. Los resultados obtenidos arrojaron que entre las 14:00 a 15:00 es el más momento más 

peligroso para los trabajadores durante todo el día, y que las altas temperaturas disminuyen 

la productividad laboral, reduciendo el porcentaje de tiempo de trabajo directo en un 0,57% 

y aumentando el porcentaje del tiempo de inactividad en un 0,74% cuando el TGBH aumentó 

en 1 °C, resultados que se asemejan a los obtenidos por Yi & Chan (2017) al demostrar que 



 

 

 

el estrés por calor reduce la productividad laboral de la construcción, disminuyendo en un 

0.33% el porcentaje de tiempo de trabajo directo cuando el TGBH aumenta en 1 °C. 

 

2.7 Enfermedades y accidentes asociados al estrés térmico por calor en la 

construcción 

 

Como se mencionó anteriormente, la exposición al calor y la humedad intensos o 

prolongados, puede reducir en los trabajadores el entusiasmo y la concentración por su 

trabajo, aumentar su irritabilidad y conducir a enfermedades relacionadas con el calor (Yi & 

Chan, 2017). Las afecciones más destacables ocasionadas por el calor son la erupción 

cutánea, calambres musculares, sincope por calor, deshidratación, agotamiento por calor y 

golpe de calor y los síntomas asociados se muestran en la Figura 4. 

 

Figura 3 Enfermedades relacionadas con el calor y síntomas asociados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, s.f 



 

 

 

En el sector construcción, los trabajadores son propensos al estrés térmico por calor debido 

a que la mayoría son empleados para trabajos pesados en clima exteriores. Allí, la realización 

de tareas físicas exigentes como trabajos en andamios, barras de acero, fijación, montaje de 

acero estructural, encofrado, vertido de hormigón (Yi & Chan, 2017), paleo intenso, 

transporte de materiales y eliminación de escombros, junto con la exposición al calor, el sol 

directo, la falta de hidratación y el tiempo de exposición a las condiciones ambientales, son 

factores que inciden negativamente en la salud de los trabajadores (Ahmed, Bindekhain, 

Alshuweihi, Yunis, & Matar, 2020), y desencadenan enfermedades físicas, mentales y 

psicológicas como problemas de la piel, tensión por calor, enfermedad por calor, agotamiento 

por calor, golpe de calor y trastornos crónicos por calor, afectando la productividad y la 

seguridad de los trabajadores (Farshad, Montazer, Monazzam, Eyvazlou & Mirkazemi, 

2014). De acuerdo con Sadiq, Hashim, & Osman (2019) cuando el TGBH excede los 26 - 30 

°C puede reducir la capacidad de trabajo y causar serios problemas de salud como insolación, 

calambres musculares, agotamiento por calor, insolación e incluso la muerte.  

 

También, afecciones de salud como la presión arterial, la frecuencia cardiaca, el peso y la 

temperatura corporal pueden ser directamente vinculadas a los parámetros individuales del 

cuerpo. Según Nielsen (2001), cuando se realiza un trabajo intenso en condiciones de calor, 

las glándulas sudoríparas activas pueden excretar grandes cantidades de sudor, hasta más de 

2 l/h durante varias horas. Incluso, una pérdida de sudor de tan sólo el 1% del peso corporal 

(≈ entre 600 y 700 ml) afecta considerablemente al rendimiento laboral, lo que se manifiesta 

en un aumento de la frecuencia cardíaca (FC) (la FC aumenta unos cinco (5) latidos por 

minuto por cada 1% de pérdida de agua corporal) y de la temperatura interna del organismo. 

Si el trabajo es continuado, se produce un aumento gradual de la temperatura corporal, que 

puede alcanzar un valor cercano a 40 ºC, una temperatura a la que probablemente se 

producirán trastornos por calor, debido en parte a la pérdida de líquido del sistema vascular.  

 

Además, de acuerdo con Kjellstrom y otros (2016), en las ocupaciones intensivas en mano 

de obra y al aire libre, el aumento del calor ambiental está asociado con la enfermedad renal 

crónica, los efectos teratogénicos y el mal estado clínico, además de rendimiento laboral 

reducido, lo que se traduce en pérdida de ingresos. 



 

 

 

A pesar de esto, pocos estudios de investigación han examinado los problemas de 

enfermedades y lesiones relacionadas con el calor en el sector de la construcción (Tymvios, 

Behm, Yunyan Jia, & Johnson, 2016), los que existen se limitan a indicar los efectos a largo 

plazo de la exposición a estrés térmico por calor (NIOSH, 2016). De la literatura revisada, 

en lo referente a las enfermedades derivadas del estrés por exposición al calor en el sector de 

la construcción se destaca el estudio realizado por Jia, Rowlinson & Ciccarelli (2016), 

denominado “Climatic and psychosocial risks of heat illness incidents on construction site”, 

en el cual se identificaron los riesgos que conducen a enfermedades por calor en los 

trabajadores de la construcción en una zona del suroeste de China, caracterizada por ser muy 

húmeda y calurosa, con veranos que alcanzan temperaturas medias del aire de 

aproximadamente 38 – 40 °C y una humedad relativa promedio del 60% durante el día.  

 

Como resultado, se obtuvo que el riesgo al calor se desarrolla en cuatro etapas: estrés por 

calor efectivo que impacta en el cuerpo humano; a la aparición de la enfermedad por calor; 

luego a las consecuencias graves de la enfermedad por calor y finalmente a la fatalidad. 

Adicionalmente, el estudio afirma que las enfermedades por calor en el sector de la 

construcción son consecuencia de un problema sistémico que abarca peligros ambientales, 

condiciones fisiológicas, personales y organizativas, donde se destaca la ausencia de 

controles de ingeniería efectivos, control proactivo de los riesgos a través de intervenciones 

individuales y control reactivo a través del reconocimiento consciente y la respuesta a 

síntomas tempranos presentes en los trabajadores (erupción por calor, calambres por calor, 

mareos y fatiga), así como controles de humedad, calor radiante solar y ventilación en el sitio 

de trabajo. (Jia, Rowlinson & Ciccarelli, 2016)  

 

Considerando que los trabajadores de la construcción corren un riesgo elevado de estrés por 

calor, debido a las condiciones de trabajo a altas temperaturas y un clima cambiante, se puede 

afirmar que un número cada vez mayor de trabajadores están en riesgo, ya que el crecimiento 

de la industria ha sido impulsado por la alta demanda. El riesgo de que las enfermedades se 

vean incrementadas se debe al hecho de que hay pocas o ninguna normativa presente y/o 

aplicada para proteger a estos trabajadores (Acharya, Boggess, & Zhang, 2018) y porque los 

eventos en la salud asociados a la exposición a ambientes en la intemperie con temperaturas 



 

 

 

altas no son reconocidos, y este subregistro condiciona la toma de decisiones y la articulación 

de políticas para la promoción y prevención de los trabajadores expuestos. (Hurtado & 

Sendoya, 2016) 

 

Así mismo, los estudios realizados principalmente en entornos industrializados sugieren un 

mayor riesgo de lesiones traumáticas con el aumento de la exposición al calor, aunque los 

mecanismos exactos de los efectos de la exposición al calor sobre las lesiones traumáticas 

aún están bajo investigación. La efectividad de los enfoques de prevención de lesiones 

relacionadas con el calor aún no se ha establecido. Para mejorar la eficacia de los esfuerzos 

de prevención, la priorización de los enfoques no solo debe tener en cuenta la jerarquía de 

controles, los modelos socio-ecológicos, la participación de la comunidad y las partes 

interesadas, y la adaptación de los enfoques a los entornos de trabajo locales específicos, sino 

también, los métodos que reducen lo local y lo global y abordar mejor la fuente de exposición 

al calor. Se necesita la participación de expertos en salud ocupacional en el desarrollo 

transdisciplinario y la integración de estos enfoques. (Spector, Masuda, Wolff, Calkins, & 

Seixas, 2019) 

 

Respecto a la accidentalidad asociada al estrés térmico por calor en el sector construcción, se 

debe considerar el aumento del riesgo de accidentes en los trabajadores que desempeñan sus 

actividades en ambientes calientes y húmedos, dado que los trabajadores están sometidos a 

una alta carga física y mental, que afecta su seguridad. 

 

Una investigación realizada por Umar & Egbu (2018) llamada “Heat Stress, a Hidden Cause 

of Accidents in Construction” (Estrés térmico, una causa oculta de accidentes en la 

construcción) analizó 623 accidentes ocurridos en la Construcción en Omán (País de oriente 

medio), a través de la clasificación de los accidentes, y la aplicación de una entrevista semi 

– estructurada a una muestra de los trabajadores involucrados, para conocer el impacto del 

estrés por calor en estos accidentes, los resultados se muestran en la Gráfica 5. 



 

 

 

 

Gráfica 5 Horas de mayor accidentalidad en Omán (País de oriente medio). 

Fuente: (Umar & Egbu, 2018) 

 

Los resultados mostraron que la mayoría de los accidentes tuvieron lugar durante el día de 

11:00 a 17:00, y afirman que el estrés por calor no puede ignorarse porque el proyecto está 

situado en un área que tiene condiciones climáticas cálidas y la hora en que ocurrieron los 

accidentes (11:00 a 17:00) normalmente tiene la temperatura más alta. Sugieren que los 

trabajadores utilicen el periodo comprendido entre las 12:30 p.m. a 3:30 p.m. para tomar un 

descanso adecuado, sin embargo, en la mayoría de los sitios de construcción esto no sucede. 

Todos los entrevistados manifestaron que estaban lo suficientemente cansados en el día y 

hora de los accidentes, y que el clima era muy caluroso. La mayoría de los trabajadores 

informaron que el clima cálido fue una de las principales causas de los accidentes. (Umar & 

Egbu, 2018) 

 

Otro estudio realizado en la región de Guangzhou en China durante los años 2011 y 2012, en 

el cual se analizaron los reclamos por lesiones relacionadas con el trabajo y su correlación 

con la temperatura máxima diaria medida con globo y bulbo húmedo (TGBH, °C), arrojó que 

los riesgos de reclamos por lesiones aumentaron con el aumento del TGBH en un 4.8% 

(lesiones relacionadas con el trabajo) y aumentaron un 4.1% los pagos del seguro de lesiones 

relacionadas con trabajos con exposición al calor por encima del valor límite para estrés por 



 

 

 

calor (TLVs). Adicionalmente, los trabajadores masculinos, vinculados a pequeñas empresas 

y con baja educación, fueron los más afectados por el estrés térmico por calor, porque son 

más proclives a trabajos físicamente exigentes en ambientes hostiles, exponiéndose a un 

mayor riesgo en climas cálidos. En el caso de las mujeres, debido a sus características físicas 

y corporales, en ellas se generan lesiones o heridas más graves por la exposición al estrés 

térmico por calor, generando mayores costos por reclamos e incapacidades. También, existe 

un mayor riesgo de lesiones laborales relacionadas con el estrés térmico por calor en 

trabajadores de 45 años o más. El estudio también comprobó, que existe una correlación 

positiva entre la exposición a estrés térmico por calor y el riesgo de traumatismos, lesiones o 

accidentes ocupacionales al desempeñar los trabajos. (Ma, y otros, 2019) 

 

De igual forma, un estudio de casos de exposición al calor y riesgo de lesiones entre 

trabajadores de la construcción al aire libre en el estado de Washington halló una correlación 

positiva entre la exposición al calor y el riesgo de un traumatismo ocupacional. Las lesiones 

de los trabajadores expuestos a ambientes exteriores en la industria de la construcción en 

Washington evidencian que la exposición al calor afecta la salud y la seguridad de los 

trabajadores más allá de solo enfermedades relacionadas con el calor. (Calkins, y otros, 2019) 

 

Los estudios incluidos en esta revisión permiten afirmar que los trabajadores que se 

encuentran expuestos a estrés térmico por calor pueden presentar disminución en su 

productividad y tienen más riesgo de sufrir un accidente o lesión en su sitio de trabajo, frente 

a un trabajador que no se encuentra expuesto a este ambiente. El factor de exposición a estrés 

térmico por calor genera condiciones de riesgo que se suman a las inherentes de las 

actividades y trabajos que se desarrollan en la industria de la construcción. A partir de esto, 

y teniendo en cuenta que en países tropicales como Colombia, y en particular la región 

Caribe, donde la radiación del sol, junto con las altas temperaturas y humedad del aire 

aumentan la fatiga del trabajo pesado que conllevan al agotamiento y los golpes de calor, 

constituyen urgencias médicas y deterioros en la salud de los trabajadores (Organización 

Internacional del Trabajo, 1997), es pertinente que para contrarrestar los efectos del estrés 

por calor en trabajadores del sector de la construcción se promuevan líneas de investigación 

que profundicen en este tipo de riesgo, permitiendo la identificación temprana de los 



 

 

 

síntomas que conllevan a enfermedades relacionadas con el calor y que influyen en la 

ocurrencia de accidentes y lesiones laborales. También, es necesario que entidades como la 

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), Ministerio de Salud, Ministerio del 

Trabajo, las diferentes asociaciones relacionadas con la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

del país y las empresas dedicadas a esta actividad económica, articulen esfuerzos y trabajen 

de manera conjunta en el diseño, elaboración y divulgación de cartillas o guías orientativas 

para la gestión del estrés térmico por calor en el sector construcción, que serán una 

herramienta eficaz para la capacitación y sensibilización de los trabajadores y deben incluir 

información como: 

 

1. Conceptualización del estrés térmico por calor. 

2. Factores que inciden en el estrés térmico por calor (ropa, estilo de vida saludable, 

características del sitio de trabajo, uso de elementos de protección personal). 

3. Riesgos y enfermedades asociados con el estrés por calor en la construcción, 

sintomatología y manejo de primeros auxilios. 

4. Recomendaciones generales y preventivas para el manejo del estrés por calor en las 

zonas de construcción. 

 

Paralelamente, se deben implementar medidas para evitar el estrés térmico por calor en la 

construcción, como las que se definen a continuación:  

Tabla 3 Medidas Preventivas 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
RESPONSABLE 

EMPLEADOR TRABAJADOR 

Capacitaciones y sensibilización mediante 

cartillas orientativas sobre el manejo del 

estrés por calor en la construcción, efectos, 

síntomas y atención.  

X  

Establecer un programa de vigilancia 

epidemiológica PVE, para identificar los 

trabajadores que tienen enfermedades de 

X  



 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
RESPONSABLE 

EMPLEADOR TRABAJADOR 

base como problemas cardiovasculares, 

respiratorios, renales, diabetes y otras 

condiciones que los hacen más vulnerables a 

los efectos del estrés térmico por calor. 

Informar sobre las condiciones de salud, si 

existe algún historial de afectaciones por el 

calor y si se encuentra medicado. 

 X 

Suministrar Elementos de Protección 

Personal y dotación ligera que facilite el 

proceso de transferencia de calor entre el 

trabajador y el ambiente, tales como: Casco 

de seguridad, monogafas, capucha textil, 

ropa ligera con mangas largas y cuello 

redondo, pantalón largo tela denim, guantes 

de vaqueta, botas de seguridad. 

X  

Usar adecuadamente los Elementos de 

Protección Personal e informar a la alta 

dirección en caso de deterioro para su 

reemplazo oportuno. 

 X 

Medidas organizativas que incluyan: ciclos 

de trabajo - descanso adaptados a la actividad 

que se realice durante la jornada laboral, 

teniendo en cuenta que las tareas en el sector 

de la construcción son variadas. Sin 

embargo, se recomienda que la jornada 

laboral inicie a tempranas horas en la mañana 

(7:00 am -7:30 am), y en lo posible evitar 

realizar actividades pesadas durante los 

periodos más calurosos del día 

X  



 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
RESPONSABLE 

EMPLEADOR TRABAJADOR 

(comprendidos entre las 12:00 pm hasta las 

3:00 pm). 

Instalar sitios de descanso para los 

trabajadores durante la jornada laboral. Se 

puede utilizar mallas polisombras o 

instalación de carpas y parasoles para brindar 

zonas de sombra. 

X  

Instalar puntos de hidratación en los sitios de 

construcción, como cavas con bolsas de agua 

o termos con dispensadores ubicados a la 

sombra y en puntos específicos donde todos 

los trabajadores puedan tener fácil acceso.  

X  

 

Es preciso señalar, que estas recomendaciones deben adaptarse a las condiciones particulares 

de cada sitio de construcción, como el tipo de obra que se ejecuta (civil o edificaciones), 

condiciones locativas, condiciones climáticas, la intensidad y complejidad de las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 CONCLUSIONES 

 

La exposición ambiental al calor es especialmente relevante para trabajos como los realizados 

en los sitios de construcción, donde la exposición extrema al calor representa un riesgo grave 

para los trabajadores. Sobre la base de los artículos de literatura revisados, se pueden obtener 

las siguientes conclusiones: 

 

● Mediante la búsqueda sistemática de artículos científicos relacionados con el estrés 

térmico por calor en el sector de la construcción, fue posible evidenciar que es imperativa 

la realización de más investigaciones sobre los trabajadores que experimentan exposición 

a condiciones de calor extremo, a fin de evaluar los impactos en términos de 

accidentalidad, enfermedades y productividad laboral. 

 

● Se analizaron los factores que influyen en la percepción del estrés térmico por calor en 

los trabajadores de la construcción y se encontró una relación fuerte entre la temperatura 

exterior y el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo que varía según aspectos como la 

edad, condiciones de salud, estilos de vida, condiciones propias del trabajo como el tipo 

de tarea, tiempos de exposición y uso de elementos de protección personal. Además, con 

la influencia del calentamiento global que conlleva a temperaturas más altas y días más 

calurosos, se espera que aumenten los accidentes laborales, lesiones y que disminuya la 

productividad. 

 

● Es crucial que no solo las empresas dedicadas al sector de la construcción mejoren las 

medidas de prevención y protección actuales en los trabajadores expuestos a temperaturas 

ambientales extremas (calor), sino también, que a nivel gubernamental se diseñen y 

promuevan políticas que regulen y garanticen la protección laboral en este tipo de riesgo. 
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