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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue realizar el análisis de la carga mental y como 

esta incide en la aparición del estrés laboral en el área administrativa de una empresa de 

servicios médicos de la ciudad de Quito con una población en estudio de 36 personas. Para 

loco cual utilizamos seis objetivos específicos: determinar los factores sociodemográficos 

más afectados por la carga mental y el estrés laboral, analizar los puestos de trabajo más 

afectado por la carga mental y el estrés laboral, describir los principales factores que 

provocan la carga menta, describir los factores primordiales que desarrollan el estrés laboral, 

relacionar la carga mental y el estrés laboral, determinar las herramientas necesarias para 

disminuir la carga mental y el estrés laboral. Para la evaluación de los factores demográficos, 

de la carga mental y del estrés laboral se utilizaron los cuestionarios psicosociales de 

Villalobos.  

 

Con el análisis de los factores intra y extra laborales se pudo demostrar que la carga 

mental si incide en la aparición del estrés laboral, motivo por el cual una de las herramientas 

más utilizadas para disminuir, atenuar o evitar la presencia de la carga mental y el estrés 

laboral es la implementación de un plan de gestión programado y enfatizado a la intervención 

oportuna de los diferentes factores de riesgo intralaboral, extralaboral y estrés laboral. Para el 

efecto en el presente trabajo de grado se realizó la propuesta  del plan de gestión mencionado. 

 

Palabras claves: carga mental, estrés laboral, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to carry out the analysis of the mental burden and 

how this affects the appearance of occupational stress in the administrative area of a 

healthcare company in the city of Quito with a study population of 36 people. For loco which 

we used six specific objectives: determine the sociodemographic factors most affected by the 

mental burden and stress at work, analyze the jobs most affected by the mental burden and 

stress at work, describe the major factors that cause the load mint, describe the major factors 

that develop occupational stress, relate the mental burden and stress on the job, determine the 

tools necessary to reduce the mental burden and stress at work. For the evaluation of 

demographic factors, the mental burden and stress of labor were used psychosocial 

questionnaires of Villalobos. 

 

With the analysis of the factors intra and extra labor could be demonstrated that the 

mental burden if it has an impact on the appearance of the work-related stress, why one of the 

most frequently used tools to reduce, mitigate or prevent the presence of the mental burden 

and stress at work is the implementation of a management plan scheduled and emphasized to 

the timely intervention of the different risk factors intralaboral, nonworking hours and work-

related stress. For the effect in the present work of degree was the proposal of the 

management plan mentioned 

 

Key Words: mental workload, job stress, risk factors. 
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CAPÍTULO I 

 

1. El PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El continuo desarrollo laboral que experimentan hoy en día las empresas, han 

permitido conocer, que estas se han visto expuestas a una serie de cambios en donde el 

trabajador, su tipo de trabajo y el medio ambiente en el que se desarrollan sus actividades 

juegan un papel muy importante en su estado de salud y en la producción de su 

organización. 

 

La creciente producción de cada organización ha intervenido de forma directa en la 

aparición de la demanda de trabajo, aumentando cada vez más la presencia de la carga 

mental y por ende la de estrés laboral de cada trabajador. 

 

La carga mental en el trabajo se ha presentado desde los inicios de la humanidad, 

en la actualidad es un factor psicosocial que va obteniendo mayor importancia a nivel 

laboral debido a que el progreso empresarial ha puesto en marcha nuevos programas 

tecnológicos e informáticos que representan mayores exigencias mentales o intelectuales 

en comparación a los trabajos tradicionales. Las exigencias de cada una de las tareas y del 

medio ambiente en que estas se realizan así como las características individuales de cada 

trabajador para poder poner en marcha las tareas asignadas son las determinantes 

primordiales, que cada organización debe tomar en cuenta al iniciar sus actividades.  

 

Es por esta razón que la misma tarea a realizarse con similares presiones y en las 

mismas condiciones pero con características individuales de cada trabajador brindan 

resultados diferentes, estos factores representan por lo tanto las pautas claves que deben 

evaluarse a la hora de conocer los resultados de la organización, facilitando también el 

conocimiento de la capacidad de respuesta que tiene cada individuo. 
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El estrés laboral es un fenómeno que se ha ido presentando progresivamente a nivel 

de todo trabajo y en toda empresa como respuesta a las diferentes tareas a realizarse, al 

contenido de las mismas y a los métodos utilizados para resolverlas, es decir cuando las 

exigencias laborales sobrepasan las capacidades de control de las diferentes actividades de 

cada uno de los trabajadores. 

 

Es importante reconocer todos los factores que pueden provocar la presencia del 

estrés laboral, ya que no solo la carga mental lo puede desencadenar. Al no identificar los 

posibles factores desencadenantes los individuos pueden desarrollar problemas de salud 

física y mental que interfieren con las actividades de su trabajo, de su familia y de su 

entorno social. 

 

Por tal razón las empresas deben realizar acciones preventivas  en la identificación 

de todos los posibles causales de la carga mental y el estrés laboral, en cada una de sus 

áreas, para que de esta manera se pueda disminuir y/o evitar al máximo la aparición de los 

mismos en cada uno de sus empleados en los diferentes puestos de trabajo. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación entre la carga mental y el estrés laboral en el área 

administrativa de una Empresa de Servicios Médicos de la Ciudad de Quito? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos más afectados por la carga mental y el 

estrés laboral? 

 ¿Cuáles son los puestos de trabajo más afectados por la carga mental y el estrés 

laboral? 

 ¿Cuáles son los principales factores que provocan la carga mental? 

 ¿Cuáles son los factores primordiales que desarrollan el estrés laboral? 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la carga mental y el estrés laboral? 

 ¿Cuáles son las herramientas necesarias para disminuir la carga mental y el estrés 

laboral? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Analizar la carga mental que incide en el estrés laboral en el área administrativa de 

una Empresa de Servicios Médicos de la Ciudad de Quito.  

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Determinar los factores sociodemográficos más afectados por la carga mental y el 

estrés laboral. 

 Analizar los puestos de trabajo más afectado por la carga mental y el estrés laboral. 

 Describir los principales factores que provocan la carga menta. 

 Describir los factores primordiales que desarrollan el estrés laboral. 

 Relacionar la carga mental y el estrés laboral. 

 Determinar las herramientas necesarias para disminuir la carga mental y el estrés 

laboral. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizará en base a la importancia y al 

beneficio de conocer cómo la carga mental contribuye en la aparición del estrés laboral en 

el área administrativa de la empresa. 

 

Ya que todos los seres humanos tienen derecho y obligaciones a cumplir en cada 

una de sus áreas de trabajo, estos también deben conocer los efectos positivos y negativos 

que pueden experimentar al sobrepasar los límites de cada una de sus tareas a realizar. 

 

Los trabajadores tienen como factor común la realización personal y el progreso 

lleno de éxitos individuales y familiares para lo cual dedica muchas horas de trabajo en 

busca de poder cumplir sus sueños, sin tomar en cuenta que la dedicación en exceso a sus 

labores le puede ocasionar problemas  de salud a nivel individual y social. 
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Motivo por el cual el principal interés de la investigación se ve enfocado en dar a 

conocer cuáles son los factores desencadenantes de la carga mental y por ende del  estrés 

laboral así como las herramientas necesarias para contrarrestar la aparición de los mismos, 

a fin de que todos los trabajadores puedan alcanzar sus objetivos personales y familiares en 

un ambiente de gozo y paz. 

 

1.6. Alcance de la investigación 

 

La presente investigación de tipo explicativa se desarrolló en el sector norte de la 

ciudad de Quito, en una empresa de servicios médicos en el personal del área 

administrativa, para lo cual se tomó en cuenta a 36 personas que laboran en el área descrita 

y se aplicó el cuestionario de los factores de riesgo psicosociales intralaboral – forma A, el 

cuestionario de factores psicosociales extralaborales, el cuestionario para la valoración del 

estrés y su respectivo análisis de la recolección de datos para las conclusiones y 

recomendaciones requeridas. 
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2. CAPÍTULO II 

 

          MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La carga mental y el estrés laboral son los factores de riesgo psicosociales que con 

más frecuencia afectan a todos los individuos a nivel de su ámbito laboral con problemas 

de salud física y mental. Ya que la carga mental hace referencia a la porción de la 

capacidad limitada del operador, requerida para realizar una tarea particular. O´ Donell & 

Eggeemier (citado por González, Moreno & Garrosa, 2005, p.19). Mientras que el estrés 

laboral se lo define como el resultado de una relación entre las exigencias o demandas que 

se producen en el mundo laboral y la capacidad de los trabajadores de dar respuesta a tales 

demandas, que en el caso de no hallar tal respuesta podría derivar en potenciales riesgos y 

daños para la salud. (Velázquez, 2005, p.19) 

 

Durante la presente búsqueda de información se pudo encontrar un proyecto de 

investigación cuyo título fue “Estudio de generalizabilidad de dos instrumentos de 

evaluación subjetiva de la carga mental” (López, 2010). Entre otros estudios tenemos las 

siguientes tesis: “Causas, impacto del estrés sobre la salud y desempeño. Propuesta de 

atenuación en trabajadores de una institución bancaria (Moreno, 2012). Diagnóstico del 

nivel de estrés y su incidencia en el desempeño laboral, en el personal administrativo del 

hospital regional “Vicente Corral Moscoso” de la ciudad de Cuenca. (García, 2010)   

 

Luego de revisar la literatura mencionada, los autores realizaron las presentes 

investigaciones en base a la importancia de conocer como la carga mental y el estrés 

laboral afectan a los trabajadores en sus diferentes puestos de trabajo. 

 

El principal beneficiario de este trabajo de investigación es el personal 

administrativo de esta empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, ya que se  

conocerá la existencia real o no de la carga mental y estrés laboral en toda el área de 

estudio para los establecer los correctivos adecuados. 
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2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1.  Salud Ocupacional o del Trabajo. 

 

Son considerados a nivel mundial como  los puntos cardinales en el desarrollo de 

un país donde sus acciones van dirigidas a promover y proteger la salud de los 

trabajadores, y a la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 

causadas por las diferentes actividades laborales que ellos  realizan (Álvarez & Faizal, 

2012).  

 

Clasificación de los Factores de Riesgo. 

 

Para el estudio y control de los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, existen varias clasificaciones de los factores de riesgo, estos se han dividido 

según grupos en función de los efectos para la salud e integridad de los trabajadores. 

(Álvarez & Faizal, 2012, p.108) 

 

1. Factores de riesgo mecánicos. 

2. Factores de riesgos físicos. 

3. Factores de riesgos químicos. 

4. Factores de riesgo biológicos. 

5. Factores de riesgo ergonómicos. 

6. Factores de riesgo psicosociales. 

7. Factores de riesgo de insalubridad y ambientes deficientes. 

8. Factores de riesgo eléctrico. 

 

Factores de Riesgo Mecánicos. 

 

Los agentes mecánicos se enmarcan dentro del denominado “ambiente mecánico 

del trabajo”, es decir los lugares o espacios de trabajo, las máquinas, las herramientas y 

demás objetos presentes durante el trabajo que pueden producir: caídas, aplastamientos, 

cortes, atropellamientos o proyecciones de partículas en los ojos. También pueden ser 

contusiones en la cabeza, contusiones en tronco y extremidades, microtraumatismos, 
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heridas, hematomas, lesiones que cuadran como accidentes de trabajo. (Álvarez & Faizal, 

2012, p.108) 

 

Factores de Riesgos Físicos. 

 

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en 

una proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más 

importantes se citan: el ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, 

iluminación, radiaciones no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia), 

radiaciones ionizantes, (rayos X, alfa, beta, gamma). (Álvarez & Faizal, 2012, p.108) 

 

Factores de Riesgos Químicos.  

 

Los químicos son sustancias orgánicas, naturales o sintéticas que pueden 

presentarse en diversos estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, 

corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la 

salud de las personas que entran en contacto con ellas. Los materiales se encuentran en la 

naturaleza en estados sólido, líquido, vapores, gases y plasma atómico. (Álvarez & Faizal, 

2012, p.111) 

 

Las vías de ingreso de  los contaminantes químicos al organismo son respiratoria (a 

través del pulmón), dérmica (por medio de la piel), digestiva (boca o mucosidades del 

sistema respiratorio), parenteral (cuando el contaminante ingresa de forma directa en el 

organismo, a través de una discontinuidad de la piel como una herida o una punción) 

(Álvarez & Faizal, 2012). 

 

Factores de Riesgos Biológicos. 

 

Los riesgos biológicos se presentan por la manipulación o exposición a organismos 

que actúan como agentes patógenos (virus, bacterias, hongos y parásitos). El riesgo de 

infección se presenta en todos los ambientes, tanto para agricultores, ganaderos o 

pescaderos como para empleados del campo de la salud como sub centros, clínicas y 
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hospitales, el riesgo a este nivel es muy alto, debido al contacto directo y constante con los 

fluidos corporales de los pacientes (Álvarez & Faizal, 2012). 

 

Factores de Riesgo Ergonómico. 

 

Los factores de riesgo ergonómico dependen de las cargas de trabajo que a su vez 

dependen d otros factores como: cantidad, peso excesivo, características personales, mayor 

o menor esfuerzo intelectual, duración de la jornada y comodidad del puesto de trabajo. 

(Álvarez & Faizal, 2012, p.112) 

 

Los factores descritos al relacionarse con la posición de pie y sin desplazarse, 

sobrecargan los músculos de las piernas, espalda y hombros provocando lesiones 

osteomusculares y fatiga física general (Álvarez & Faizal, 2012). 

 

Factores de Riesgos Psicosociales.  

 

Son aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y 

que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la 

realización de las tareas, y que afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, como el desarrollo del trabajo. (Álvarez & Faizal, 2012, p.114) 

En la actualidad las empresas tienen la obligación de desarrollar sistemas 

preventivos orientados a la identificación, evaluación, análisis, diagnóstico, diseño y 

aplicación de estrategias de intervención o fase de prevención y control, gracias a la 

legislación de cada país (Álvarez & Faizal, 2012). 

 

Factores de Riesgo de Insalubridad y Ambiental Deficientes. 

Son aquellos factores de riesgo que se caracterizan por ser fuente de molestias o de 

posibles enfermedades para el trabajador debido al deficiente servicio, falta o estado 

inadecuado de sanidad locativa y ambiental deficientes. (Álvarez & Faizal, 2012, p.115) 
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Factores de Riesgo Eléctricos. 

 

El cuerpo humano al entrar en contacto con la electricidad experimentara múltiples 

efectos, los mismos que dependerán de la cantidad de corriente que se trate y de la 

resistencia que ofrezca cada individuo y su entorno. Estos riesgos se refieren a los sistemas 

eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan 

energía dinámica o estática y que, al entrar en contacto con las personas puede provocar 

daños a su salud como quemaduras y alteraciones rítmicas cardiovasculares, según la 

intensidad y el tiempo de contacto (Álvarez & Faizal, 2012). 

 

2.2.2.  Carga mental. 

 

Introducción. 

 

En los últimos 30 años han tenido lugar diversos cambios en la naturaleza del 

trabajo que ha contribuido a que las exigencias mentales de los puestos sean cada vez más 

significativas. Las empresas han reducido personal han implantado nuevas formas de 

organización del trabajo y utilizan más recursos tecnológicos. El número de mandos 

intermedios ha disminuido provocando un aumento de la responsabilidad del trabajador 

sobre el control de su trabajo. (Díaz, Hernández & Rolo, 2012, pp.11-12) 

 

Como se explicó anteriormente la naturaleza del trabajo se ha sometido a una serie 

de cambios y en la actualidad es importante mencionar que en la realidad laboral no vamos 

a encontrar trabajos puramente físicos ni trabajos puramente mentales, sino que en 

cualquier tipo de actividad van a estar presentes ambos aspectos. (INSHT, 2002). Sin 

embargo, desde un punto de vista teórico, sí vamos a diferenciar el trabajo físico del 

trabajo mental, según el tipo de actividad que predomine. Es decir, cuando la actividad 

desarrollada sea predominantemente física, hablaremos de trabajo físico o muscular, y por 

lo tanto, de “Carga Física de Trabajo”, y cuando, por el contrario, la actividad implique un 

mayor esfuerzo intelectual, hablaremos de trabajo mental, y en consecuencia, de “Carga 

Mental de Trabajo”. (INSHT, 2002, p.5)  
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Concepto. 

 

Conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve 

sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o 

de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo. (INSHT, 2002, p.6) 

 

Factores Determinantes. 

 

Dependen de la relación que se establece entre las exigencias o requerimientos que 

plantea el trabajo, y la capacidad de respuesta del trabajador. (INSHT, 2002, p.7) 

 

Exigencias del trabajo. 

Las exigencias del trabajo, cuando se trata de trabajos fundamentalmente mentales, 

están determinadas por los siguientes factores: (INSHT, 2002, p.8) 

 

Contenido del trabajo. 

 

El contenido del trabajo hace referencia a las exigencias de la tarea propiamente 

dichas, exigencias que, como ya hemos comentado, dependen fundamentalmente de la 

información que el trabajador maneja en su puesto de trabajo. El trabajo mental o 

intelectual implica que el cerebro recibe unos estímulos a los que debe dar respuesta, lo 

que supone una actividad cognitiva, que en Psicología se conoce como procesamiento de la 

información, y que de una manera muy simplificada podríamos decir que consta de las 

siguientes fases: detección de la información, decodificación, identificación e 

interpretación de esa información, elaboración de las posibles respuestas, elección de la 

respuesta que se considera más adecuada, y emisión de esa respuesta. (INSHT, 2002, p.8) 

 

En todo puesto de trabajo se reciben una serie de señales que pueden ser muy 

diversas (órdenes de trabajo, indicadores, documentos, etc.) y que el trabajador debe 

percibir e interpretar correctamente para realizar una acción u operación determinada. 

(INSHT, 2002, p.9) 
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Condiciones ambientales. 

 

Las exigencias del trabajo están determinadas también por una serie de factores 

relacionados con las condiciones ambientales en el puesto de trabajo, es decir, por factores 

como el ruido, las vibraciones, la iluminación y la temperatura. (INSHT, 2002, p.10) 

 

Es necesario contemplar estos factores como determinantes de la carga mental de 

trabajo, desde un punto de vista ergonómico. Es decir, las condiciones ambientales nos van 

a interesar no tanto por su posible contribución a la producción de accidentes o 

enfermedades profesionales, como por sus efectos sobre el bienestar y por la interferencia 

que producen en las actividades desarrolladas por los trabajadores. (INSHT, 2002, p.10)  

 

Los factores mencionados como el ruido, las vibraciones la iluminación y la 

temperatura, aun cuando se presentan a intensidades relativamente bajas, que no producen 

accidentes o enfermedades profesionales, generan cierto grado de incomodidad en los 

trabajadores expuestos, y pueden producir distracciones, dificultades de concentración que 

hacen que en ocasiones estos factores ambientales se conviertan en factores importantes de 

carga mental. (INSHT, 2002) 

 

Factores psicosociales y de organización. 

 

Los factores psicosociales y los factores relacionados con la organización del 

trabajo, también influyen de forma considerable sobre las exigencias mentales de un 

determinado trabajo. (INSHT, 2002, p.10) 

 

En este sentido, habrá que tener en cuenta fundamentalmente los factores 

relacionados con la organización del tiempo de trabajo, factores como el ritmo de trabajo, 

la duración de la jornada, el número, la duración y la distribución de las pausas, y otros 

factores como las relaciones laborales, las posibilidades de comunicación, y el estilo de 

mando de los jefes,  que influyen en gran medida sobre la carga mental que a un trabajador 

le puede suponer la realización de su trabajo. (INSHT, 2002, p.10) 
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Acondicionamiento físico del trabajo. 

 

Finalmente, factores como la adaptación del mobiliario y del espacio físico, y el 

grado de comodidad o incomodidad que suponen para el trabajador, determinan también 

las exigencias mentales del trabajo. (INSHT, 2002, p.11) 

 

Pero los factores de diseño del puesto que más influyen sobre la carga mental son 

todos aquellos aspectos que tiene que ver con las formas y soportes de presentación de la 

información que el trabajador tiene que manejar en su puesto de trabajo. (INSHT, 2002, 

p.11) 

 

La forma de presentar la información, (la legibilidad de los documentos, la 

definición de las pantallas), y otros aspectos de diseño, como por ejemplo la complejidad 

del programa informático con el que se trabaja, determinan los procesos de detección, 

discriminación, interpretación y elaboración de los datos a manejar, y por lo tanto las 

exigencias de la tarea. (INSHT, 2002, p.11) 

 

Capacidad de respuesta del trabajador. 

 

Hasta aquí hemos considerado los aspectos relacionados con las exigencias del 

trabajo, es decir, los factores del contexto del trabajo o de la tarea. Pero como sabemos que 

para unas mismas exigencias, la carga que supone realizar una tarea depende también de 

determinadas características del individuo que la realiza. (INSHT, 2002, p.11) 

 

Esto quiere decir que para valorar la carga mental de trabajo es necesario tener en 

cuenta también al trabajador, y en concreto, su capacidad de respuesta. Esta capacidad de 

respuesta depende tanto de sus características individuales como de sus condiciones 

extralaborales. (INSHT, 2002, p.11) 

 

Las personas tenemos una capacidad de respuesta limitada, que varía de unas 

personas a otras, y para una misma persona en distintos momentos, en función de factores 

como: edad, estado de salud, grado de fatiga, nivel de activación y variaciones en el nivel 

de vigilancia, agudeza sensorial y rapidez perceptiva, nivel y tipo de inteligencia, nivel de 
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aprendizaje y experiencia en la tarea, características de personalidad (ansiedad, 

introversión/extroversión), actitud hacia la tarea, motivación, interés por la tarea, 

satisfacción. (INSHT, 2002, p.11) 

 

Además, algunas condiciones extralaborales, como la existencia o no de problemas 

familiares, sociales, enfermedades no relacionadas con el trabajo y tensiones externas al 

trabajo, determinan también la capacidad de respuesta de la persona en un momento dado. 

(INSHT, 2002, p.12) 

 

Tipos y niveles de carga mental 

 

Tipos de carga mental. 

 

Cuantitativa: Es la cantidad de tarea a realizar por el trabajador en un período de 

tiempo determinado. (Díaz, et al., 2012, p.23)  

 

Cualitativa: Se refiere principalmente al nivel de complejidad cognitiva requerido 

por las tareas. (Díaz, et al., 2012, p.23) 

 

Niveles de carga mental. 

 

En los niveles de carga mental, hay que resaltar que el desequilibrio generado entre 

las demandas de las tareas, por un lado, y las capacidades y características de los 

trabajadores, por otro, puede ser por sobrecarga o por subcarga. (Díaz, et al., 2012, p.23) 

 

La sobrecarga hace referencia a las situaciones en las que el trabajador está 

sometido a más exigencias mentales de las que, en función de sus recursos, puede hacer 

frente. (Díaz et al. 2012, p.23) 

 

La subcarga mental de trabajo se produce cuando son escasas las tareas a realizar 

y, además estas exigen niveles bajos de actividad mental. (Díaz, et al., 2012, p.23) 
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Los tipos y niveles, se combinan para dar lugar a cuatro grandes categorías de 

carga menta:  

 

Sobrecarga mental cuantitativa: aparece en situaciones en las que la presión 

temporal o un ritmo de trabajo acelerado dificultan el desempeño de una tarea. (Díaz, et al., 

2012, p.23) 

 

Sobrecarga mental cualitativa: se produce en situaciones en las que las demandas 

mentales requeridas para realizar adecuadamente la tarea son muy complejas en función de 

los recursos disponibles del trabajador (conocimientos, habilidades y experiencia), y 

además su ejecución es percibida como excesivamente difícil. (Díaz, et al., 2012, p.23) 

 

Subcarga mental cuantitativa: se produce en aquellas situaciones en las que el 

trabajador se enfrenta a pocas tareas con escasas demandas cognitivas. (Díaz, et al., 2012, 

p.23) 

 

Subcarga mental cualitativa: surge cuando la tarea a realizar es demasiado sencilla 

y se dispone de tiempo suficiente para realizarla. (Díaz, et al., 2012, p.23) 

 

Tanto la sobrecarga como la subcarga tienen consecuencias negativas. 

Específicamente, existe una relación negativa entre el desempeño y la carga mental, de 

forma que la percepción de sobrecarga se asocia con un decremento en la ejecución de las 

tareas. Asimismo, las situaciones de subcarga mental son igualmente perjudiciales para el 

desempeño de las tareas, llegando a producir una reducción en la vigilancia, y una 

percepción del trabajo como monótono y aburrido. (Díaz, et al., 2012, p.24) 

 

Modelos explicativos de la carga mental de trabajo. 

 

Modelos de carga mental cognitivos – atencionales. 

 

Tienen su origen en dos concepciones básicas sobre el ser humano. Por una parte, 

la concepción del ser humano como un sistema de procesamiento de información, que 

implico el reconocimiento de la relación existente entre el concepto de atención, entendida 
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como la cantidad y el tipo de informaciones que el ser humano es capaz de percibir en un 

determinado momento, y la carga mental, entendida  como el esfuerzo que ese ser humano 

debe realizar para dar respuesta a las demandas que se plantean durante la realización de 

una tarea o actividad, teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas limitadas. (Díaz et al. 

2012, pp. 52 - 53) 

 

Por otra parte, la idea del ser humano como un canal de comunicación de 

información con capacidad limitada, que surgió de la Teoría  de la Información 

desarrollada por Shannon y Weaver en 1949, en la que se propone la existencia de un canal 

de comunicación que puede variar en su capacidad de percepción y de almacenamiento de 

estímulos. Shannon & Weaver (citado por Díaz, Hernández & Rolo, 2012, p.53) 

 

Se dividen en dos grandes grupos: los modelos estructurales o de filtro y los 

modelos de capacidad o de recursos. 

 

 Modelos Estructurales o de Filtro. 

 

Planteaban la existencia de una estructura central en el cerebro humano que sólo 

podía procesar un mensaje a la vez. Para proteger este mecanismo central limitado de 

posibles sobrecargas, la función del filtro era regular la entrada de información, 

seleccionando únicamente mensajes que el dispositivo  central era capaz de manejar. 

Existen dos tipos: los modelos de filtro precategorial y  postcategorial. (Díaz et al. 2012, 

pp. 54 - 55) 

Los modelos de filtro precategorial: llamados también como modelos de 

selección temprana se subdividen, a su vez, en modelos de filtro rígido y modelos de filtro 

atenuado. (Díaz et al. 2012, p 54) 

 

Los modelos de filtro rígido entienden al filtro atencional como un “guardián” que 

selecciona y limita la cantidad de información que entra en el sistema, prestando atención 

sólo a un número muy limitado de estímulos, o a la inversa, dejando fuera del procesador 

central una gran cantidad de información. Desde los modelos de filtro rígido, la carga 

mental se entiende como la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento esperado. 

(Díaz et al. 2012, p.55) 
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Los modelos de filtro atenuado defienden que la información del entorno que no es 

atendida también podría pasar al canal central, aunque llegaría de una forma atenuada. Es 

decir, los modelos de filtro atenuado postulan que la información no atendida es analizada 

en paralelo aun cuando las personas no sean conscientes de esta operación. (Díaz et al. 

2012, p.55) 

 

Los modelos de filtro postcategorial: los modelos de filtro postcategorial o de 

selección tardía  asumen que el filtro actúa después que la información ha sido percibida 

por el cerebro humano, independientemente de que se les preste  atención o no. De esta 

forma, se asume que la selección  de la información no es un mecanismo centrado 

únicamente en la intensidad de las señales sensoriales (como por ejemplo la irrupción en la 

carretera de un animal mientras se conduce), sino que responde, también, a las expectativas 

y metas establecidas por el propio perceptor (como por ejemplo cuando se conduce por una 

carretera de montaña, se espera la posible irrupción de animales que habiten en los 

alrededores). (Díaz et al. 2012, p.56) 

 

Modelos de Capacidad o de Recursos. 

 

Surge con el intento de explicar la capacidad limitada de la atención humana y, más 

concretamente, cómo afectan estos límites de la atención al ser humano cuando desempeña 

dos o más tareas a la vez. (Díaz et al. 2012, p.57) 

 

La premisa en la que se basan los modelos de recursos señala que la capacidad 

limitada de la atención humana, en general, impide que una persona pueda realizar dos 

tareas complejas al mismo tiempo de forma eficaz. Y cuando lo hace, sus recursos 

atencionales limitados deben distribuirse entre las dos tareas, lo que ocasiona interferencias 

y un bajo nivel de rendimientos. (Díaz et al. 2012, p.57) 

 

Sim embargo, algunos resultados muestran excepciones a esta regla general, es 

decir, en ocasiones las personas son capaces de realizar correctamente dos tareas 

complejas, en las que una de ellas se lleva a cabo de manera automática, de tal forma que 

la atención queda disponible para realizar la otra tarea, denominada tarea concurrente. Por 

ejemplo este tipo de situación se da cuando un trabajador está reponiendo un conjunto de 
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productos de los lineales de un súper mercado al mismo tiempo que mantiene una 

conversación coherente con otro compañero, he incluso atiende y responde  preguntas de 

los clientes. (Díaz et al. 2012, p.58) 

 

Los desarrollos teóricos más destacados  de los modelos de recursos son: 

 

Los modelos de recursos limitados: el modelo de recurso único de Kahneman 

refiere la existencia de un conjunto único e indiferenciado de recursos disponible para 

todas las tareas y actividades mentales, mientras el modelo de recurso único de Norman y 

Bobrow está  centrado en la distribución entre las diferentes tareas. (Díaz et al. 2012, p.60) 

 

Los modelos de recursos múltiples: los modelos de recursos múltiples de Navon 

y Gopher plantean que el rendimiento en una tarea dependerá de la cantidad de recursos 

específicos utilizados y de su “eficiencia”, atendiendo a la interacción entre el sujeto y la 

tarea. Mientras que los modelos de recursos múltiples de Wickens explican cómo se 

distribuyen los recursos de procesamiento entre varias tareas que realizan 

simultáneamente. (Díaz et al. 2012, p.60) 

 

Modelos de carga mental centrados en la interacción entre las características 

de la tarea y de las personas. 

 

Modelo de Hart y Staveland: el modelo desarrollado por Hart y Staveland (1988) 

destaca, principalmente, la experiencia subjetiva de carga, también llamada carga mental 

percibida o subjetiva. Esta se entiende como un proceso cognitivo construido a partir de la 

experiencia inmediata de las demandas de la tarea y las ideas previas que la persona tiene 

sobre su propia carga mental. Hart &  Staveland (citado por Díaz, Hernández & Rolo, 

2012, p.64) 

 

Modelo de Bi y Salvendy: el modelo de Bi y Salvendy (1994) tiene como objetivo 

principal elaborar un modelo predictivo general de la carga objetiva de un sistema, 

independientemente de las características específicas de ese sistema y de las características 

del sujeto que lo controla. (Díaz, et al., 2012, p.66) 
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Propuesta Teórica de la Norma ISO 10075: la norma hace referencia a la presión 

mental (estrés) ejercida por los factores externos a la tarea. Entre los factores externos se 

incluyen tanto las demandas de la tarea (cantidad de información, nivel de atención 

exigida, razonamiento, búsqueda de soluciones) como las condiciones ambientales en que 

se desempeña la actividad (ruido, iluminación, equipos utilizados). Esa presión mental 

(estrés) ejercida sobre la persona producirá una consecuencia inmediata, denominada 

tensión mental (strain), que dará lugar a una serie de reacciones fisiológicas cognitivas y 

emocionales (como agotamiento, fatiga, aburrimiento) dependiendo de las características 

individuales de la persona afectada. Es decir, la carga mental seria el resultado de la 

interacción entre las exigencias externas de la tarea y las características individuales, 

actuando estas últimas como variables moderadoras o moduladoras entre la presión mental 

(estrés) ejercida y la tención mental (strain) experimentada o percibida. (Díaz, et al., 2012, 

p.60) 

 

2.2.3. Estrés laboral. 

 

Introducción. 

 

El estrés no es un fenómeno nuevo. En donde quiera que el hombre se 

interrelaciona con las otras personas, se genera una cierto grado de estrés. (Moreno, 2012, 

p.31). Desde la prehistoria, el estrés ya se presentaba en el hombre al tener que luchar 

contra el peligro, o para huir al tratar de conseguir el alimento y al final, le permitía 

sobrevivir. Acosta (citado por  Moreno, 2012, p.31). Tanto el hombre como la mujer 

experimentaban un sentimiento común que denotaba agotamiento, que resultaba de la 

exposición prolongada al frio, al calor, a la pérdida de sangre o a cualquier tipo de 

enfermedad, y posiblemente descubrieron que la respuesta a un esfuerzo extenuante y 

prolongado se presentaba por etapas: primero experimentaban una situación difícil, luego 

se acostumbraba a ella, y por último, no podían tolerarla. Bravo (citado por  Moreno, 2012, 

p.31). 
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Definición. 

 

El estrés laboral es el resultado de una relación entre las exigencias o demandas 

que se producen en el mundo laboral y la capacidad de los trabajadores de dar respuesta a 

tales demandas, que en el caso de no hallar tal respuesta podría derivar en potenciales 

riesgos y daños para su salud. (Velásquez, 2005, p.19) 

 

Los factores de riesgo de estrés o estresores en el mundo laboral. 

 

El número y descripción de los factores de riesgo o estresores en el mundo de las 

relaciones laborales resulta también extenso y la clasificación y definición puede resultar 

muy difusa por cuanto que dichos factores con frecuencia se solapan y pueden 

contemplarse desde diversos puntos de vista. (Velásquez, 2005, p.21) 

 

A continuación hacemos una clasificación de los estresores o factores de riesgo de 

estrés laboral que se refieren al contenido y al contexto del trabajo. (Velásquez, 2005, p.21) 

 

Clasificación 

 

La concepción de las tareas del puesto de trabajo. 

 

     El trabajo monótono y la excesiva variación de tareas. 

     El ajuste entre la capacidad de la persona y las tareas del puesto. 

     La distribución o reparto de actividades entre los puestos de trabajo. 

     La mayor o menor autonomía para decidir sobre el modo de realizar el 

trabajo (control). 

     Los trabajos de alta y baja tensión. 

 

La carga y ritmo de trabajo. 

 

  Excesiva o reducida carga o demanda de trabajo. 

  Excesivo o reducido ritmo de trabajo. 
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La programación del trabajo. 

 

 El excesivo tiempo de trabajo. 

 Trabajo nocturno y a turnos. 

 Horario flexible e inflexible. 

 Trabajo sometido a plazos inexcusables. 

 Pausas durante la jornada. 

 

La exposición a agentes físicos. 

 

Los cambios en la organización del trabajo. 

 

 La temporalidad y precariedad de las relaciones laborales. 

 El tamaño de las empresas y el recurso a la subcontratación. 

 La flexibilidad en las relaciones laborales. 

 

Cultura de organización y gestión. 

 

 Los estilos de mando y dirección. 

 El papel o rol en la organización de cada individuo. 

 El desarrollo de la carrera profesional. 

 Participación y transparencia. 

 Recursos humanos y materiales. 

 

Las relaciones interpersonales. 

 

 El trabajo en solitario y trabajo nocturno. 

 El trabajo en equipo y las relaciones entre compañeros de trabajo. 

 Las relaciones con los supervisores de trabajo. 

 Relaciones interpersonales con clientes y personal externo. 

 

Las repercusiones del estrés laboral. 
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            Síndrome de quemado o de burn-out. 

 

El síndrome de quemarse en el trabajo o también conocido en su denominación en 

inglés (burn-out) es una manifestación de estrés laboral que se caracteriza por un desgaste 

profesional del individuo en el que concurren al menos tres elementos: (Velásquez, 2005, 

pp.48 - 49) 

 

En primer lugar, la persona afectada siente que existe una baja realización personal 

en el trabajo por la imposibilidad de poner en práctica sus conocimientos o por que el 

trabajo que realmente efectúa no se corresponde con la visión ideal que de él tenía y eso 

especialmente sucede en aquellos trabajos en los que previamente exigen algún tipo de 

motivación altruista. La persona siente un gran descontento consigo misma y con los 

resultados de su trabajo y tiene una sensación general de fracaso personal y profesional. 

(Velásquez, 2005, pp. 48 - 49) 

 

En segundo lugar, se siente cansancio o agotamiento emocional ante esta situación, 

y esto se agrava especialmente en aquellos trabajos (como en la sanidad, educación, 

fuerzas del orden y personal de justicia o asistencia social.) que exige un contacto directo y 

diario con personas que precisan de su ayuda o asistencia. Se piensa que no hay salida ni 

solución posible frente a esta situación y que ya no se puede dar más de sí mismo a nivel 

afectivo. (Velásquez, 2005, p.49) 

 

La tercera característica es que la respuesta del individuo ante este problema es el 

desarrollo por su parte de una conducta sínica y negativa hacia las personas con las que se 

trabaja. Se produce una despersonalización o deshumanización en el trato con esas 

personas, ya sean los compañeros de trabajo o las personas usuarias de los servicios que se 

presentan por la empresa y con las que se mantienen un contacto directo y continuo. Existe 

un “endurecimiento afectivo” hacia esas personas que de esta forma se transforman en 

meros objetos de trabajo. Se habla mal de todos ellos e incluso llegan hacer identificados, 

la causa y origen de todos los problemas. (Velásquez, 2005, p.49) 
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La fatiga profesional (Karoshi). 

 

La fatiga profesional deriva de un excesivo número de horas dedicadas al trabajo y 

la escasez de tiempo libre. (Velásquez, 2005, p.50) 

 

Las causas pueden ser tanto externas, como la excesiva carga de trabajo, mala 

gestión productiva, sobrecarga de funciones y responsabilidades, como internas al 

individuo, como su falta de resistencia a estas tenciones acumuladas y que se manifiestan 

en su sistema nervioso y su conducta especialmente irritable. (Velásquez, 2005, p.50) 

 

La fatiga profesional se presenta de manera estructural en los trabajadores que 

prestan servicios a turnos y que con frecuencia se ven obligados a doblar el turno (es decir 

a trabajar 16 horas seguidas) por la incomparecencia de su compañero de relevo, y también 

en los médicos y personal sanitario que debe realizar guardias que no están acompañadas 

de un periodo de recuperación o descanso suficiente. (Velásquez, 2005, p.50) 

 

El estrés laboral post-traumático. 

 

Por último se encuentra el estrés laboral post-traumático que no es sino la 

manifestación de este trastorno pero respecto aún suceso ocurrido en la esfera de las 

relaciones laborales, normalmente por haber sufrido o presenciado directamente un 

accidente laboral o un acoso moral en el trabajo. (Velásquez, 2005, p.50) 

 

Las consecuencias del estrés laboral en la organización del  trabajo. 

 

Las consecuencias del estrés laboral además de manifestarse en el individuo en 

forma de dolencias y enfermedades también se presentan en el conjunto de la organización 

de la empresa de muy diversas formas: (Velásquez, 2005, p.51) 

 

Accidentes de trabajo: la mayor parte de la siniestralidad laboral se debe a errores 

humanos y muchos de ellos están motivados por el estrés laboral. (Velásquez, 2005, p.51) 
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Absentismo: es la consecuencia de las enfermedades y dolencias que origina el 

estrés laboral y que en la mayor parte de los casos no se presentan oficialmente como 

derivadas del trabajo aunque en realidad lo sea. (Velásquez, 2005, p.51) 

 

Deterioro del rendimiento y baja productividad de los trabajadores que sufren 

situaciones de estrés laboral. (Velásquez, 2005, p.51) 

 

Rotación no deseada en los puestos de trabajo con personal afectado por estrés 

laboral. (Velásquez, 2005, p.51) 

 

Abandono del trabajo o de la actividad laboral de los trabajadores especialmente 

afectados. (Velásquez, 2005, p.51) 

 

Medidas preventivas y de control del estrés. 

 

A nivel científico, se puede definir que, como la etiología del estrés laboral es 

múltiple, también las medidas preventivas para eliminar o reducir el estrés laboral pueden 

ser diversas. López (citado por Narváez, 2012, p.14) 

 

Intervención sobre la organización. 

 

Para prevenir el estrés laboral se ha de empezar a intervenir en la fase de diseño, 

teniendo en cuenta todos los elementos del puesto de trabajo, integrando el entorno físico y 

social y sus posibles repercusiones para la salud. (Narváez, 2012, pp. 14 - 15). 

 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU. (N.I.O.S.H.). 

Basándose en experiencias y recomendaciones suecas, holandesas y de otros países 

establece las siguientes medidas preventivas en los lugares de trabajo. El Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud Laboral de EE.UU (citado por Narváez, 2012, pp. 14 - 15) 

 

Carga de trabajo: comprobar que las exigencias de trabajo sean compatibles con 

las capacidades y recursos del trabajador y permitir su recuperación después de tareas 

físicas o mentales particularmente exigentes. (Narváez, 2012, pp. 14 - 15). 
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Horario de trabajo: diseñar los horarios de trabajo de manera que eviten 

conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Los horarios de los 

turnos rotatorios deben ser estables y predecibles. (Narváez, 2012, pp. 14 - 15). 

 

Participación/control: dejar que los trabajadores aporten ideas a las decisiones o 

acciones que afecten a su trabajo. (Narváez, 2012, pp. 14 - 15). 

 

Contenido: diseñar las tareas de forma que confieran sentido, estímulo, sensación 

de plenitud y la oportunidad de hacer uso de las capacitaciones. (Narváez, 2012, pp. 14 - 

15). 

 

Roles: definir claramente los roles y responsabilidades en el trabajo. (Narváez, 

2012, pp. 14 - 15). 

 

Entorno social: crear oportunidades para la interacción social, incluido el apoyo 

social y la ayuda directamente relacionada con el trabajo. (Narváez, 2012, pp. 14 - 15). 

 

Futuro: evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral y fomentar el 

desarrollo de la carrera profesional. (Narváez, 2012, pp. 14 - 15). 

 

Intervención sobre el trabajador. 

 

Según Newstrom (2007), podemos especificar algunas técnicas como: técnicas 

cognitivas, técnicas fisiológicas, y técnicas conductuales: Newstrom (citado por Narváez, 

2012, p.15) 

 

Técnicas cognitivas: reestructuración cognitiva, desensibilización sistemática, 

inoculación de estrés y detención de pensamiento. Newstrom (citado por Narváez, 2012, 

p.15) 

 

Técnicas fisiológicas: relajación muscular, relajación autógena y control de la 

respiración. Newstrom (citado por Narváez, 2012, p.15) 
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Técnicas conductuales: entrenamiento asertivo, entrenamiento en habilidades 

sociales, entrenamiento en resolución de problemas y técnicas de autocontrol. Newstrom 

(citado por Narváez, 2012, p.15) 

 

2.3. Marco Conceptual o Definición de Términos Básicos. 

 

Salud ocupacional: es considerada como una estrategia de lucha  dirigida a la 

promoción y protección de la salud de los trabajadores, y la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y riesgos 

ocupacionales en las diversas actividades económicas. (Álvarez & Faizal, 2012) 

 

Salud: es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS, 2006, p.1) 

 

Trabajo: es toda actividad humana que se desarrolla con el propósito de recibir  

una recompensa o remuneración económica para satisfacer sus necesidades.  Garza (citado 

por Moreno, 2012, p.10) 

 

Jornada ordinaria de trabajo: se entiende por jornada ordinaria a aquella que se 

desarrolla de lunes a viernes, a esta jornada se la puede dividir en dos partes con un receso 

de hasta por dos horas o puede ser de lapso único, sin que por ello se vea afectado su 

condición de ordinaria, sim importar las condiciones, esta jornada no podrá exceder de 

ocho horas diarias. (Moncayo, 2012, p.17) 

 

Estresor: acontecimiento y circunstancia que potencialmente pueden ocasionar una 

reacción de estrés. (Velásquez, 2005, p.11) 

 

Fatiga mental: es la alteración temporal de la eficiencia funcional mental y física; 

esta alteración está en función de la intensidad y duración de la actividad precedente y del 

esquema temporal de la presión mental. (INSHT, 1999) 
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2.4. Marco Legal. 

 

 Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

Artículo 1.- Según lo dispuesto por el artículo 9 de la Decisión 584, los Países 

Miembros desarrollarán los  Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para 

lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

b) Gestión técnica:  

1. Identificación de factores de riesgo  

2. Evaluación de factores de riesgo  

3. Control de factores de riesgo  

4. Seguimiento de medidas de control. 

 

Artículo 4.-  El Servicio de Salud en el Trabajo tendrá un carácter esencialmente 

preventivo y podrá conformarse de manera multidisciplinaria. Brindará asesoría al 

empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa en los siguientes rubros: 

 

a) Establecimiento y conservación de un medio ambiente de trabajo digno, seguro y 

sano que favorezca la capacidad física, mental y social de los trabajadores temporales y 

permanentes; 

 

b) Adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su 

estado de salud físico y mental 

 

Artículo 5.- El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las siguientes 

funciones: 

 

b) Proponer el método para la identificación, evaluación y control de los factores 

de riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo; 
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 Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Art. 15.- de la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo.  (reformado por el art. 9 del d.e. 4217, r.o. 997, 10-viii-88) 2. 

(Reformado por el Art. 11 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Son funciones de la 

Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras las siguientes:  

 

a) Reconocimiento y evaluación de riesgos; 

b) Control de Riesgos profesionales;  

c) Promoción y adiestramiento de los trabajadores; 

 

   Decisión 584. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Capítulo III. Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo – 

Obligaciones de los Empleadores 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos  laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este 

objetivo, en directrices sobre sistemas de  gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su 

entorno como responsabilidad social y empresarial.  

 

Para tal fin, las empresas elaborarán planes integrales de prevención de riesgos que 

comprenderán al menos las siguientes acciones:  

  

b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la 

finalidad de planificar  adecuadamente las acciones preventivas, mediante sistemas de 

vigilancia epidemiológica  ocupacional específicos u otros sistemas similares, basados en 

mapa de riesgos;  

 

c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador,  privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 

prevención colectivas  resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados;  
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  Resolución cd333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de Riesgos de 

Trabajo SART, Capitulo II, Art. 09.- auditoria del sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo de las empresas/organizaciones. La empresa u organización deberá 

implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá 

tomar como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. 

 

2.5. Marco Temporal, Espacial. 

 

El presente estudio de investigación se va a realizar en una Empresa de Servicios 

Médicos en el Sector Norte de la Ciudad de Quito en la “Urbanización el Condado” en la 

segunda etapa. Este trabajo se inicia en septiembre del 2014, tiempo en el cual se realiza el 

reconocimiento de la situación laboral en estudio y finalizara el 22 de enero del 2015, 

aplicándose a las cuatro áreas existentes de la gestión administrativa con un total de 36 

personas. 

 

2.6. Proposición de la investigación. 

 

La carga mental podría producir estrés laboral en el área administrativa de una 

Empresa de Servicios Médicos de la Ciudad de Quito. 

 

2.7. Sistema de Variables. 

 

2.7.1.  Conceptualización:  

 

La variable independiente del estudio es la carga mental (edad, género, ritmo de 

trabajo, jornada ordinaria de trabajo, amistad laboral, escolaridad y  monotonía laboral), 

mientras que la variable dependiente es el estrés laboral (irritabilidad, ansiedad, insomnio, 

síndrome de burn – out, fatiga profesional – Karoshi) 

 

Las variables modificadoras de efecto son las intralaborales (área de trabajo, 

tiempo de uso del computador al día, tiempo de uso del teléfono al día, capacitación 

laboral, infraestructura, trabajo extra – laboral). 
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Se ha determinado como variables de confusión a las extralaborales (otros trabajos, 

relación familiar, estado de salud, enfermedad, actividad deportiva y nacionalidad.) 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Diseño de la investigación. 

 

El presente trabajo es de tipo descriptivo - observacional, cuantitativo y transversal. 

 

3.2. Métodos de la investigación. 

 

Los métodos utilizados en la investigación son los métodos empíricos (observación 

y encuesta) y teóricos (análisis y síntesis). 

 

3.3. Población y muestra. 

 

3.3.1. Población: el universo total de trabajadores es de 36 personas, el mismo 

que será utilizado en el estudio de investigación. 

 

3.3.2. Muestra: no se toma muestra porque se trabajara con toda la población. 

 

3.4. Operacionalización de variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Categorías. 
Variable 

Conceptual 
Variable Real Dimensiones 

Variable 

Operacional 

Indicadores 

 Ítems 

 

Carga  

Mental 

 

 

Edad  

 

Es un vocablo que permite hacer 

mención al tiempo que ha 

transcurrido desde el nacimiento 

de un ser vivo 

 

Años 

18 - 28 

29 - 39 

40 - 50 

51 y más 

Genero 

 

Es el conjunto de características 

sociales, culturales, políticas, 

psicológicas, jurídicas y 

económicas que la sociedad 

asigna  a las personas de forma 

Masculino 

Femenino 

SI 

NO 
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diferenciada como propias de 

hombres y mujeres 

 

Ritmo de 

Trabajo 

 

Se refiere al tiempo necesario 

para realizar una determinada 

tarea, que se manifiesta en 

trabajar a una cierta velocidad, la 

que puede ser constante o 

variable. 

 

Alto  

Medio 

Bajo 

SI 

NO 

Jornada 

Ordinaria de 

Trabajo. 

 

La Jornada Ordinaria de Trabajo 

es el tiempo al que se 

compromete un trabajador, a 

laborar al servicio de un 

empleador, dentro de una relación 

laboral. 

 

Horas 

Menor a 8 

horas 

Igual a 8 

horas 

Mayor a 8 

horas 

Amistad 

Laboral 

 

Es la relación que existe entre 

compañeros de trabajo para 

cumplir un objetivo en común. 

 

 

Buena 

Regular 

Mala 

 

SI 

NO 

Escolaridad 

 

Tiempo durante el que un alumno 

asiste a la escuela o a cualquier 

centro de enseñanza. 

 

Niveles de 

estudio 

 

Primaria 

Secundaria 

Técnico  
Universitaria 
Potgrados 

 

 

Monotonía 

Laboral. 

 

Al realizar una y otra vez las 

mismas tareas, de la misma 

manera, desde hace tiempo, 

corremos el riesgo de 

automatizarlas y perder la 

perspectiva de lo que hacemos; 

además, un trabajo monótono nos 

predispone para el estrés y la 

fatiga. 

 

 

 

Alta 

Media 

Baja 

SI 

NO 

Actividad 

Laboral. 

 

 

 

 

 

Área de trabajo Lugar de la actividad laboral 

 

Cartera 

Finanzas 

Recursos 

Humanos 

Ventas 

 

SI 

NO 

Tiempo de uso 

del computador 

al día 

Tiempo total de utilización del 

computador 
Horas 

 

1 - 2 

3 - 4 

5 - 6 
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7 - 8 

9 y más 

 

Tiempo de uso 

del teléfono al 

día 

Tiempo total de utilización del 

teléfono 
Horas 

 

0 - 1 

1 - 2 

2 - 3 

3 - 4 

4 - 5 

6 y más 

 

Capacitación 

Laboral 

 

Es el proceso educativo a corto 

plazo el cual utiliza un 

procedimiento planeado, 

sistemático y organizado a través 

del cual el personal 

administrativo de una empresa u 

organización, por ejemplo, 

adquirirá los conocimientos y las 

habilidades técnicas necesarias 

para acrecentar su eficacia en el 

logro de las metas que se haya 

propuesto la organización en la 

cual se desempeña. 

 

Buena  

Regular 

Mala 

No existe 

SI 

NO 

Infraestructura 

  

Una infraestructura es el conjunto 

de elementos o servicios que 

están considerados como 

necesarios para que una 

organización pueda funcionar o 

bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente 

 

 

Buena 

Regular 

Mala 

SI 

NO 

Trabajo Extra 

laboral 

 

 

 

El trabajo extra o trabajo 

suplementario como también se le 

conoce, se refiere a las horas de 

trabajo adicionales a la jornada 

laboral ordinaria pactada entre las 

partes. 

 

 

 

Horas 

 

 

 

1 - 2 

2 - 3 

3 -  4 

5 y más 

 

 

 

Actividad 

Extra laboral 

 

 

 

 

 

 

Otros Trabajos 

 

El trabajo es un conjunto 

de actividades realizadas, es 

el esfuerzo (físico o 

mental) realizado por las 

personas, con el objetivo de 

alcanzar una meta, la producción 

de bienes y servicios para atender 

Frecuente 

Ocasional  

Excepcional 

SI 

NO 

http://www.gerencie.com/jornada-laboral-ordinaria.html
http://www.gerencie.com/jornada-laboral-ordinaria.html
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las necesidades humanas 

 

 

Otros Trabajos 

 

El trabajo es un conjunto 

de actividades realizadas, es 

el esfuerzo (físico o 

mental) realizado por las 

personas, con el objetivo de 

alcanzar una meta, la producción 

de bienes y servicios para atender 

las necesidades humanas 

 

 

Horas 

 

1 - 2 

2 - 3 

3 - 4  

5 y más 

Relación 

Familiar 

 

Crear y mantener, relaciones de 

parentesco, como con los 

miembros del núcleo familiar, 

con otros familiares, con la 

familia adoptiva o de acogida y 

con padrastros, madrastras, 

hijastros y hermanastros, 

relaciones más distantes como 

primos segundos o responsables 

legales de la custodia 

 

Buena  

Regular 

Mala 

SI 

NO 

Estado de Salud 

 

La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

Bueno 

Regular  

Malo 

SI 

NO 

Enfermedades 

 

 

Es la “Alteración o desviación del 

estado fisiológico en una o varias 

partes del cuerpo, por causas en 

general conocidas, manifestada 

por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución 

es más o menos previsible” 

 

Agudas 

Crónicas 

 

SI 

NO 

 

Actividad 

deportiva 

 

Las actividades deportivas son 

actividades físicas, que pueden 

realizarse voluntariamente por 

fines recreativos y competitivos o 

que pueden hacerse a nivel 

profesional bajo un reglamento 

 

Alta 

Media 

Baja 

SI 

NO 

Nacionalidad  

 

Es la condición particular de los 

habitantes de una nación. 

 

 

Ecuatoriano 

Extranjero 

 

SI 

NO 

 

 

 
Irritabilidad 

 

La irritabilidad permite que un 

Alta 

Media 

SI 

NO 

http://definicion.de/nacion
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Estrés laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organismo identifique 

un cambio negativo en el medio 

ambiente y reaccione ante dicha 

alteración. 

 

Baja 

Ansiedad 

 

Es el estado angustioso que puede 

aparecer junto a una neurosis u 

otro tipo de enfermedad y que no 

permite la relajación y el 

descanso del paciente 

 

Alta 

Media 

Baja 

SI 

NO 

Insomnio 

 

Es una alteración en el patrón del 

sueño que puede involucrar  

problemas para conciliar el sueño 

y sueño excesivo o 

comportamientos anormales 

relacionados con el mismo. 

 

Frecuente 

Ocasional  

Excepcional 

SI 

NO 

Síndrome de 

Burn - out 

 

El síndrome de burnout (desgaste 

profesional) denota un estado de 

completa fatiga física, emocional 

y mental, acompañado de una 

disminución de la capacidad de 

rendimiento 

 

 

Presencia 

Ausencia 

SI 

NO 

Fatiga 

Profesional 

(Karoshi) 

 

 

La fatiga profesional se deriva de 

un excesivo número de horas 

dedicadas al trabajo y  a la 

escasez de tiempo libre 

 

Presencia 

Ausencia 

 

 

 

SI 

NO 

 

 

 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 

Técnicas 
Instrumentos de recolección 

de datos 
Instrumento de registro 

Observación Guía de Observación 
Papel y lápiz (formato) 

Cámara fotográfica 

Encuesta 
Cuestionario psicosocial de 

Villalobos. 
Papel y lápiz (formato) 

http://definicion.de/cambio/
http://definicion.de/enfermedad
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Programas Informáticos 

Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint. 

Programa estadístico 

informático SPSS. 

Microsoft Office: Word, Excel, 

PowerPoint. 

Programa estadístico 

informático SPSS. 

Figura 1. Instrumentos de recolección 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 

 

Los datos de la evaluación de carga mental y estrés laboral serán tabulados a través 

del programa Excel, para posteriormente ser ingresados en el programa SPSS en el cual, se 

realizara el análisis estadístico. 

 

3.7. Confiabilidad de Validez de Instrumentos. 

 

En la presente investigación se utilizara el cuestionario psicosocial de Villalobos, el 

mismo que es un instrumento reconocido, confiable y validado.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos con los 

diferentes instrumentos aplicados. 

 

4.1. Datos Demográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución poblacional según género. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos. 

Elaborado por el autor. 
 

Distribución absoluta y porcentual del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito. El presente estudio fue de un total de 

36 personas, donde  14 personas son del género masculino con el 39% y 22 personas del 

género femenino con el 61%. 
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Gráfico 2 Distribución poblacional según estado civil. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos. 

Elaborado por el autor.  

 

De la población en estudio se determinó que 16 personas se encuentran en estado 

civil soltero/a, 18 personas son casados/as y 2 personas están en unión libre, distribuidas en 

cada una de sus áreas de trabajo. 

 

 

 
Gráfico 3. Distribución poblacional por áreas de trabajo. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos. 

Elaborado por el autor. 
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En las áreas de trabajo encontramos la siguiente distribución: 19 personas en el 

área de cartera, 8 personas en el área de finanzas, 4 personas en el área de recursos 

humanos y 5 personas en el área de ventas. 

.  

 

 
Gráfico 4. Distribución poblacional por jornada ordinaria de trabajo.  

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos. 

Elaborado por el autor.  

 

En el presente gráfico observamos que 26 personas se encuentran desarrollando sus 

actividades en un horario igual a 8 horas, 5 personas en un horario menor a 8 horas y 5 

personas cumplen sus actividades en un horario superior a las 8 horas, las mismas que se 

encuentran distribuidas en sus diferentes áreas de trabajo. 
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Gráfico 5. Distribución poblacional según ritmo de trabajo. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos. 

Elaborado por el autor. 

 

Se puede apreciar que 10 personas se encuentran desarrollando sus actividades con 

un ritmo alto y 26 personas con un ritmo medio, las mismas que se encuentran distribuidas 

en sus diferentes áreas de trabajo. 

 

 
Gráfico 6. Distribución poblacional según residencia. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos. 

Elaborado por el autor.  

 

Se observa que 20 personas viven en el sector norte de la ciudad los mismos que 

representan el 56% de la población en estudio, 3 persona viven en el centro de la ciudad 
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con el 8%, 12 personas viven  en el sector sur de la ciudad con el 33% y 1 persona vive 

fuera de la ciudad “Valle de los Chillos” con el 3%, distribuidas en sus áreas de trabajo. 

 

4.2. Datos Psicosociales Intralaborales y Extralaborales. 

 

Tabla 2. Resumen del Procesamiento de los Casos. 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Áreas de trabajo * Factores 

de riesgo psicosocial 

intralaboral 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

Áreas de trabajo * Factores 

de riesgo psicosocial 

extralaboral 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

Áreas de trabajo * Total 

riesgos psicosociales 

36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 2 se presenta el resumen del procesamiento de los casos del personal del 

área administrativa de una empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, en donde 

se aprecia que toda la población en estudio, está presente en el análisis de las  

interrelaciones de las áreas de trabajo y los factores de riesgo psicosocial intralaboral, 

extralaboral y total de riesgos psicosociales. 

 

Tabla 3. Áreas de Trabajo * Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

 
Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral.  

Total 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Áreas de Trabajo 

Cartera 4 4 7 3 1 19 

Finanzas 2 2 2 1 1 8 

RR-HH 1 1 1 1 0 4 

Ventas 1 1 0 1 2 5 

Total 8 8 10 6 4 36 
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En la tabla 3 se aprecia la distribución del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, entre las áreas de trabajo y los 

factores de riesgo psicosocial intralaboral. 

 

Tabla 4. Pruebas de Chi-cuadrado. Áreas de Trabajo * Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,204
a
 12 ,844 

Razón de verosimilitudes 7,589 12 ,816 

Asociación lineal por lineal ,809 1 ,368 

N de casos válidos 36 
  

a. 19 casillas (95,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,44. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor 

 

En la tabla 4 se puede observar que el Chi-cuadrado de Pearson es de 7,204, este 

valor nos dice que no hay relación entre las áreas de trabajo y los factores de riesgo 

psicosocial intralaboral. La nota que se encuentra al final de la tabla nos da a conocer que 

los resultados no son los esperados por que el tamaño de la muestra no es significativo. 

 

Tabla 5. Áreas de Trabajo * Factores Psicosociales Extralaborales. 

 Factores Psicosociales Extralaborales.  

Total 

Sin riesgo Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Áreas de Trabajo 

Cartera 8 1 3 3 4 19 

Finanzas 3 0 2 0 3 8 

RR-HH 1 0 1 1 1 4 

Ventas 0 0 1 0 4 5 

Total 12 1 7 4 12 36 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 5 se observa la distribución del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, entre las áreas de trabajo y los 

factores de riesgo psicosocial extralaboral. 
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Tabla 6. Pruebas de Chi-cuadrado. Áreas de Trabajo * Factores Psicosociales Extralaborales. 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,211
a
 12 ,597 

Razón de verosimilitudes 12,651 12 ,395 

Asociación lineal por lineal 4,503 1 ,034 

N de casos válidos 36 
  

a. 18 casillas (90,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,11. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 6 se observa que el Chi-cuadrado de Pearson es de 10,211 lo que indica 

que no hay relación entre las áreas de trabajo y los factores de riesgo psicosocial 

extralaboral. La nota que se encuentra al final de la tabla nos da a conocer que los 

resultados no son los esperados por que el tamaño de la muestra no es significativo. 

 

 

 

Tabla 7 Áreas de trabajo * Total Riesgos Psicosociales 

 
Total Riesgos Psicosociales.  

Total 

Sin 

riesgo 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Áreas de trabajo 

Cartera 4 5 5 4 1 19 

Finanzas 2 2 2 1 1 8 

RR-HH 1 1 1 0 1 4 

Ventas 0 2 0 0 3 5 

Total 7 10 8 5 6 36 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 7 se observa la distribución del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios  médicos de la Ciudad de Quito, entre las áreas de trabajo y el total de 

riesgos psicosociales. 
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Tabla 8. Pruebas de Chi-cuadrado. Áreas de trabajo * Total Riesgos Psicosociales 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,130
a
 12 ,435 

Razón de verosimilitudes 13,559 12 ,330 

Asociación lineal por lineal 2,139 1 ,144 

N de casos válidos 36 
  

a. 19 casillas (95,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,56. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 8 se observa que el Chi-cuadrado de Pearson es de 12,130, este valor 

nos demuestra que no hay relación entre las áreas de trabajo y el total de riesgos 

psicosociales. La nota que se encuentra al final de la tabla nos da a conocer que los 

resultados no son los esperados por que el tamaño de la muestra no es significativo. 

 

4.3. Datos de Carga Mental y Estrés Laboral. 

 

Tabla 9. Resumen del Procesamiento de los Casos. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 9 se muestra el resumen del procesamiento de los casos del personal del 

área administrativa de una empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, entre las 

áreas de trabajo, la carga mental y el estrés laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Áreas de trabajo * Carga Mental 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 

Áreas de trabajo * Estrés Laboral 36 100,0% 0 0,0% 36 100,0% 
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Tabla 10. Carga Mental. 

 
Carga Mental.  

Total 

Sin riesgo Riesgo 

bajo 

Riesgo 

medio 

Riesgo 

alto 

Riesgo 

muy alto 

Áreas de Trabajo 

Cartera 7 3 5 3 1 19 

Finanzas 2 1 3 0 2 8 

RR-HH 0 2 1 1 0 4 

Ventas 1 1 2 1 0 5 

Total 10 7 11 5 3 36 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 10 se observa la distribución del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, entre las áreas de trabajo y la carga 

mental. 

 

 

 

Tabla 11. Pruebas de Chi-cuadrado. Carga Mental. 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,761
a
 12 ,637 

Razón de verosimilitudes 11,137 12 ,517 

Asociación lineal por lineal ,332 1 ,565 

N de casos válidos 36 
  

a. 18 casillas (90,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,33. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 11 se indica que el Chi-cuadrado de Pearson es de 9,761, este valor 

demuestra que no hay relación entre las áreas de trabajo y la carga mental. La nota que se 

encuentra al final de la tabla nos da a conocer que los resultados no son los esperados por 

que el tamaño de la muestra no es significativo. 
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Tabla 12. Estrés Laboral. 

 
Estrés Laboral  

Total 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Áreas de trabajo 

Cartera 1 3 4 5 6 19 

Finanzas 1 0 2 1 4 8 

RR-HH 0 1 0 1 2 4 

Ventas 1 0 1 0 3 5 

Total 3 4 7 7 15 36 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 12 se observa la distribución del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, entre las áreas de trabajo y el estrés 

laboral. 

 

 

 

Tabla 13. Pruebas de Chi-cuadrado. Estrés Laboral 

 
Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,738
a
 12 ,805 

Razón de verosimilitudes 10,765 12 ,549 

Asociación lineal por lineal ,185 1 ,667 

N de casos válidos 36 
  

a. 19 casillas (95,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,33. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 13 se observa que el Chi-cuadrado de Pearson es de 7,738, este valor 

nos demuestra que no hay relación entre las áreas de trabajo y el estrés laboral. La nota que 

se encuentra al final de la tabla nos da a conocer que los resultados no son los esperados 

por que el tamaño de la muestra no es significativo. 
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Tabla 14. Carga Mental * Estrés Laboral. 

 
Estrés Laboral.  

Total 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

Carga mental 

Sin riesgo 1 0 4 2 3 10 

Riesgo bajo 2 3 0 1 1 7 

Riesgo medio 0 0 3 0 8 11 

Riesgo alto 0 1 0 3 1 5 

Riesgo muy alto 0 0 0 1 2 3 

Total 3 4 7 7 15 36 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS. 

Elaborado por el autor. 

 

 

En la tabla 14 se observa la distribución del personal del área administrativa de una 

empresa de servicios médicos de la Ciudad de Quito, entre la carga mental y el estrés 

laboral. 

 

 

 

Tabla 15. Pruebas de Chi-cuadrado. Carga Mental y Estrés Laboral 

 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,775
a
 16 ,011 

Razón de verosimilitudes 34,916 16 ,004 

Asociación lineal por lineal 3,177 1 ,075 

N de casos válidos 36 
  

a. 25 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,25. 

Fuente: Cuestionario Psicosocial de Villalobos - Programa Estadístico Informático SPSS.  

Elaborado por el autor. 

 

 

En la tabla 15 se observa que el Chi-cuadrado de Pearson es de 31,775, este valor 

nos demuestra que si existe relación entre la carga mental y el estrés laboral. En este caso 

la relación existe porque el valor de significación de la carga mental y el estrés laboral es 

de 0,011, menor que el valor alfa 0,05. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el estado demográfico se puede apreciar que el género femenino es el que más 

se evidencia con respecto al masculino, que el estado civil de casado/a es el primero en 

encabezar la distribución poblacional laboral teniendo un mayor pico en el área 

administrativa de cartera, donde se concentra la mayor parte de la población en estudio.  

 

De las 36 personas que corresponden al total de la población, se evidencia que 20 

personas viven en el norte de la ciudad, 26 de ellas o ellos realizan sus actividades en un 

horario de 8 horas diarias de trabajo y que también 26 personas realizan sus labores con un 

ritmo de trabajo medio,  siendo el área de cartera nuevamente la más afectada. 

 

En el estado psicosocial intralaboral el riesgo medio es el que más frecuencia  

presenta, seguido del personal que no tiene riesgo, riesgo bajo, riesgo alto y riesgo muy 

alto, siendo el área de cartera la más afectada y el área de recursos humanos la menos 

afectada.  

 

En el estado psicosocial extralaboral tanto las personas que no presentan riesgo 

como las personas que están expuestas a riesgo muy alto se encuentran en una misma 

cantidad de casos, siendo cartera, finanzas, recursos humanos y ventas las áreas más 

afectadas por el riesgo muy alto. 

 

En el estado de la sumatoria total de los riesgos psicosociales intralaborales y 

extralaborales, se puede apreciar que el riesgo bajo es el riesgo que con mayor cantidad de 

personas se relaciona, seguidas del riesgo medio, sin riesgo y riesgo alto en donde el área 

más afectada es cartera.  Luego se presenta el riesgo muy alto en donde el área de ventas es 

el área más afectada. 
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En la prueba de Chi-cuadrado tanto para los factores de riesgo intralaboral, 

extralaboral y la sumatoria de estos se puede establecer que no existe relación entre estas 

variables, pero por las notas que se evidencian al final de cada uno de los gráficos en la 

prueba del Chi-cuadrado podemos decir que la falta de relación se debe a que el tamaño de 

la muestra no es significativo. 

 

En el presente estudio la carga mental se presenta a nivel de las cuatro áreas 

establecidas,  teniendo un pico de 11 casos con un riesgo medio, 7 casos con un riesgo 

bajo, 5 casos con un riesgo alto, 3 casos con un riesgo muy alto y 10 casos en los cuales no 

se presenta carga mental. El área de cartera es la más afectada. 

 

El estrés laboral también se presenta en las cuatro áreas establecidas en donde 15 

personas presentan estrés muy alto, 7 personas presentan estrés alto, 7 personas estrés 

medio, 4 personas estrés bajo y 3 personas estrés muy bajo. Las áreas de cartera, finanzas, 

recursos humanos y ventas son las áreas más afectadas. 

 

El valor de la prueba del Chi-cuadrado para verificar la relación de la carga mental 

y el estrés laboral está dentro del valor Alfa (0,05), esto quiere decir que si existe relación 

entre la carga mental y el estrés laboral. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Los programas de seguridad y salud ocupacional de las empresas están destinados a 

cada uno de los trabajadores para que ellos o ellas puedan aprender  de cómo deben 

realizar sus actividades  manteniendo una actitud positiva, seguridad, autocuidado y las 

mejores condiciones laborales para tener una buena calidad de vida, estos programas deben 

aplicarse al ingreso y durante el periodo laboral establecido por la empresa. 

 

Establecer un plan de gestión anual en la evaluación de los riesgos laborales de la 

empresa, identificación de los factores de riesgo, elección de la metodología así como la   

técnica de investigación que se ha de aplicar, análisis de los resultados y elaboración de los 

planes y programas de intervención oportuna para evitar el desarrollo de los mismos y el 

diferente grado de afectación a cada uno de los trabajadores. 
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Programar y realizar una correcta atención médica ocupacional de ingreso, 

periódica y de retiro en conjunto con una batería de exámenes de laboratorio de acuerdo a 

su puesto de trabajo para clasificar al personal en idóneos y no idóneos y así poder adaptar 

el trabajo al trabajador. 

 

Establecer programas de vigilancia de la salud en base a los resultados obtenidos de 

las evaluaciones  médicas y de seguridad y salud ocupacional,  llevados a cabo en la 

empresa para de esta manera realizar un control adecuado de los riesgos específicos a los 

cuales están expuestos los trabajadores. 

 

Implementar conferencias a todo el personal de la empresa en las diferentes formas 

de atenuar o evitar la presencia de los factores psicosociales intralaborales, extralaborales y 

de estrés laboral. 

 

Programar y facilitar a todos los trabajadores de la empresa capacitaciones en 

materia de seguridad y salud ocupacional así como la puesta en práctica de los programas 

de pausas activas y reconocimientos laborales a cada uno de los trabajadores de la 

empresa. 
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            ANEXO A. 1 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. 

Forma A. 

 

Figura A. 1. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. 
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Figura A.1. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral, continuación.. 
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Figura A.1. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral, continuación.. 
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69 

 

 

 

 

Figura A.1. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral, continuación.. 
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Figura A.1. Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral, continuación.. 
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            ANEXO A. 2 Cuestionario de Factores  Psicosociales Extralaborales. 

 

Figura A. 2 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral. 
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Figura A. 2 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral, continuación.. 
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Figura A. 2 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral, continuación.. 
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Figura A. 2 Cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial Extralaboral, continuación.. 
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            ANEXO A. 3 Cuestionario de Evaluación del Estrés. 

 

Figura A. 3 Cuestionario para la Evaluación del Estrés. Tercera versión. 
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Figura A. 3 Cuestionario para la Evaluación del Estrés. Tercera versión. 

 

 


