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Editorial 

Crecimiento de la Investigación en Salud en el Trabajo 

 

Este número contiene en su parte inicial una serie de 

documentos que nos presentan una serie de estudios, junto 

con los resúmenes en extenso de los trabajos presentados 

en el Sexto Foro de la Red de Posgrados en Salud en el 

Trabajo y en el Primer Congreso de Prevencionar-

México. 

inicialmente en la sección de documentos originales se 

incluye una revisión del estado del arte sobre las 

condiciones de trabajo y salud de las mujeres que laboran 

en los cuerpos de seguridad, un tema no estudiado hasta 

muy recientemente y que con la integración masiva de las 

mujeres a estas actividades. 

Seguido un ensayo crítico sobre la NOM-035-STPS para 

la identificación de las Riesgos Psicosociales es 

presentado. La aplicación de esta importante norma hace 

necesario su análisis y evaluación después de más de dos 

años de conocerse las guías propuestas y haberse aplicado 

en numerosos sitios de trabajo y ante el inicio de la 

obligatoriedad de su uso el próximo 23 de octubre de 

2020. 

En esta misma sección se inicia con la publicación de 

casos clínicos, en esta ocasión sobre la dictaminación de 

un caso de bronquitis de trabajo y finalmente se presenta 

un artículo de investigación sobre las condiciones de 

trabajo de las mujeres taxistas de la ciudad de México 

En las siguientes secciones se presentan los resúmenes en 

extenso de los trabajos presentados en el Sexto Foro de 

Investigación de la Red de Posgrados en Salud en el 

Trabajo realizado en septiembre de este año y del Primer 

Congreso de Prevencionar México realizado en agosto de 

este año. Los temas y calidad de los estudios de ambos 

eventos hacen ver que este campo de conocimiento esta 

madurando en nuestro país. Esperemos que les sean de 

interés estos materiales 

Felices fiestas y un Productivo 2020 

 

Comité Editorial 

Diciembre de 2019. 

 

Obra protegida con una licencia Creative Commons 
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Abstract 

 

Women in the police force, in this review, represented by the Portuguese police (responsible for public safety), the Federal 

Police of Brazil (responsible for border and road safety) and the specialized US police (FBI - intelligence services ) have 

common characteristics to the studies of women in the armed forces. Some studies indicates that family-work conflicts 

are more evident for police women, who opt for an administrative career to reconcile work and career. However, not 

without burden, then, career advancement in operational activities is faster and has more opportunities. This investigation 

demonstrates that, when both are police (couple) it is up to the woman to abdicate the career progression to reconcile 

with the children and housework. 

 

Key words: women, pólice forcé, security 

 

Resumen 

Las mujeres en la fuerza de policía, en esta revisión, representada por la policía portuguesa (responsables de la seguridad 

pública), la Policía Federal de Brasil (responsable de la seguridad fronteriza y carreteras) y la policía estadounidense 

especializada (FBI - servicios de inteligencia) tienen características comunes a los estudios de mujeres en las fuerzas 

armadas y distintas. Algunos estudios indican en su estudio que los conflictos familiares-trabajo son más evidentes para 

las mujeres policiales, que optan por carrera administrativa para conciliar el trabajo y la carrera. Sin embargo, no sin 

carga, pues, el ascenso de carrera en las actividades operativas es más rápido y cuenta con más oportunidades. Esta 

investigación demuestra que, cuando ambos son policías (pareja) corresponde a la mujer abdicar de la progresión de 

carrera para conciliar con los hijos y los quehaceres domésticos. 

 

Palabras clave: mujeres, fuerzas armadas, seguridad 

 

 

Introducción 

¿Por qué en el siglo XXI todavía es necesario abordar las 

cuestiones de género en el trabajo? La socióloga Cynthia 

Epstein (2007) afirma que la división sexual todavía 

persiste como división social en el mundo actual. Además 

de la sociología, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT, 2016) afirmó que la paridad salarial entre 

mujeres y hombres llevará más de 70 años para ser 

alcanzada. A nivel global, la diferencia disminuyó apenas 

el 0,6% entre 1995 y 2015, la conclusión consta en el 

informe Mujeres en el Trabajo: Tendencias 2016. 

En el caso de las mujeres, las mujeres han ocupado 

espacio y relevancia en el universo del trabajo formal, esta 

entrada demarcada cronológicamente a partir de la 

industrialización, vino acompañada a partir de entonces 

de una serie de transformaciones que abarcaron 
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conquistas en el campo de los derechos y status social, 

cultural (Antunes, 2016 ). Sin embargo, incluso ante ese 

recorrido, el trabajo, o al menos algunos campos de 

trabajo, todavía son tradicionalmente masculinos. Esta 

investigación parte de la hipótesis de que, en los espacios 

de trabajo, "predominantemente masculinos", las 

cuestiones relacionadas con el género en lo que se refiere 

a la carrera (ascenso, promoción y beneficios - formales o 

informales) se intensifican. Como contexto de 

investigación el área de las fuerzas de seguridad fue 

elegida por su carácter representativo en cuanto a la 

prevalencia histórica de la presencia masculina, que 

durante mucho tiempo fue exclusiva.  

Método 

Este estudio se configura como una investigación 

bibliométrica (Araújo, 2006), teniendo como objetivo 

situar como ha sido investigada la temática sobre el 

género en las fuerzas de seguridad en la actualidad.  

En el caso de las mujeres, "mujeres", "mujeres", 

"mujeres", "women" asociadas a "fuerzas armadas", 

"armas armadas", "mujeres", "mujeres" "Policías", 

"policía", "policía", "guardia", "correctores", "inspectores 

penitenciarios", asociadas a la "carrera," carrera "y" 

carreras "publicadas accedidas vía Portal Capes en la base 

de datos Web of Science y EBSCO entre los años 2012 a 

junio / 2017. 

El criterio de selección de los artículos a ser analizados 

fue la disponibilidad y la correlación con el tema: mujeres 

en la fuerza de seguridad - perspectivas de género. Se 

excluyeron de la lista los periódicos relacionados a las 

mujeres insertadas en otros contextos de trabajo y 

mantenidos los periódicos que abordasen la temática en 

áreas distintas como: medicina y administración. 

Se justifica la elección de este portal como fuente única 

de búsqueda en virtud de la relevancia de éste como 

herramienta de investigación y centralización para 

facilitar los análisis, como también el mismo presentó 

número representativo de artículos, resaltando que la 

intención de esta investigación no fue agotar el asunto y 

sí localizar la temática dentro del campo de búsqueda. 

De los 55 artículos encontrados en la base de datos Web 

of Science y 137 en el EBSCO, tras la selección realizada 

a partir de la vinculación con el tema y la disponibilidad, 

quedaron 26 artículos. El análisis prosiguió mediante 

inspiración en el método bibliométrico (Araujo, 2006) 

identificando la geografía (país origen) de la 

investigación, los variados contextos de trabajo (campos 

de la fuerza de seguridad), metodologías empleadas, que 

contempla los tipos de método (cualitativo, cuantitativo o 

cualitativo, (por ejemplo, en el caso de que se produzca 

un cambio en la calidad de los datos), los tipos de 

recolección de datos (cuestionario - cerrados, abiertos y 

tipo encuesta, entrevistas - semiestructuradas o en 

profundidad, documental - acceso a datos mediante 

archivos, documentos, bibliográfico / literatura - acceso a 

los datos mediante la revisión de otras investigaciones y / 

o teorías ), tipo de análisis de datos (análisis de discurso 

que comprende la clasificación en temas o categorías 

semánticas, tratamiento estadístico específico - SPSS, o 

tratamiento estadístico diverso - promedio, frecuencia, 

correlación, etc.). 

Resultados 

Tabla 1 – Frecuencia absoluta de los temas abordados en los 

Artículos 

Temas  Frecuencia 

Autopercepción (mujeres) sobre 

la carrera militar 1 

Carrera: conflicto familia X 

trabajo Diferencias de género 5 

Carrera: Barreras en relación con 

el género 

(estereotipos/prejuicios) 6 

Percepciones sobre la mujer en 

los estudios de las fuerzas de 

seguridad con adolescentes 2 

Salud Mental/diferencias físicas 

entre el género Comportamiento 

suicida, afrontamiento, 

resiliencia 5 

Lactancia materna vs. Carrera 

Militar 1 

Desempleo frente a mujeres 

veteranas de guerra 1 

Aspectos (atribuidos) a la 

ascensión de las mujeres 2 



 

 

Mujeres en las fuerzas de Seguridad: un estudio bibliométrico 

Estado del Arte 

9 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

Temas  Frecuencia 

profesionales. Impactos positivos 

de la percepción de género 

Aspectos (atribuidos) a la 

discriminación de las 

mujeres/ascensión no 

professional Impactos negativos 

de la percepción en el género 2 

Violencia/Acoso Sexual: 

impactos en la carrera militar  1 

 

Tabla 2 – Frecuencia Absoluta de los tipos de diseño de 

investigación – metodología, tipo de colección y tipo de 

análisis de datos 

Delineamento Tipo Frecuencia 

 Cualitativa 8 

Metodología Cuantitativa 14 

 Mixta  4 

 Entrevista 

Semiestructurada 

5 

 Datos Documentados 7 

 Datos Bibliográficos/ 

Literatura 

2 

Tipo de coleta  Cuestionario (Survey, 

Fechado y Abierto) 

10 

 Grupo Focal 01 

 Experimental 01 

 Estudio de Caso 01 

 Análisis de Discurso 

(Temas) 

12 

Tipo de 

Análisis 

Cuantitativa (SPSS) 01 

 Cuantitativa: Análisis 

Estadísticas 

17 

 

Discusión de resultados y conclusiones: 

La Carrera de las mujeres en las Fuerzas 

Armadas 

El primer registro de la entrada de una mujer en las 

Fuerzas Armadas Brasileña ocurrió en 1823 a través de 

María Quitéria de Jesús Medeiros que, vestida de hombre 

se alistó en el servicio militar para luchar en la Guerra de 

la Independencia Brasileña. En 2012, según datos del 

Ministerio de Defensa (2012) la participación femenina 

en las fuerzas armadas se encuentra en el siguiente nivel: 

en la Marina, representan el 10% del efectivo de la fuerza 

militar, con el total 

Tabla 3 – Frecuencia absoluta del origen de los artículos 

y descripción de las fuerzas de seguridad 

País Tipo de fuerza de 

seguridad 

Frecuencia 

Estados 

Unidos (USA) 

 19 

 Fuerzas Armadas Militares 13 

 Fuerzas Armadas Marinas 02 

 Aleatorio (Fuerzas de 

seguridad generales) 

01 

 Fuerzas Armadas: 

Aeronáutica 

01 

 Cuerpo de Bomberos 01 

 Policía Especializada (FBI) 01 

Australia  02 

 Fuerzas Armadas Militares 02 

Dinamarca  01 

 Fuerzas Armadas Militares 

 

01 

Portugal  01 

 Policía 01 

República 

Checa  

 01 

 Fuerzas Armadas Militares 01 

Emiratos 

Árabes 

 01 

 Policía 01 

Brasil  01 

 Policía Federal de 

Carreteras 

01 
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de 6.922 mujeres militares; en la Aeronáutica, representan 

el 13,78% del efectivo de la fuerza militar, con el total de 

9.322 mujeres militares; en el Ejército, representan el 

3,2% del efectivo de la fuerza militar, con el total de 6.009 

mujeres militares. Sólo en 2012, la primera mujer - 

médica, alcanzó el puesto de oficial general de las Fuerzas 

Armadas, al ser promovida a contraalmirante. 

En los Estados Unidos hubo, en 1942, una campaña 

favorable a la participación de la mujer en el medio 

militar. Para ello se fundó el Cuerpo Auxiliar Femenino 

del Ejército y la Reserva Femenina de la Marina, 

precursores de la apertura civil y militar (Almeida, 2014). 

En las encuestas actuales, según los resultados señalados, 

Estados Unidos encabeza la producción académica en esa 

área, lo que no significa que los desafíos de la inclusión 

de las mujeres de forma igualitaria en las fuerzas armadas 

hayan sido superados. 

Dichter y True (2015) destacan en su estudio sobre 

mujeres veteranas en la carrera militar como el acoso y la 

cultura machista presente en este medio influye en el 

abandono prematuro de la carrera, es decir, antes de la 

jubilación. Se apuestan en el empoderamiento de estas 

mujeres a través de promociones y ascensos en puestos de 

dirección y liderazgo para equilibrar esta relación. 

Igualmente, Greer (2017) relata esta disparidad entre 

hombres y mujeres veteranos, que sirvieron a las fuerzas 

armadas en Afganistán, por ejemplo, en lo que se refiere 

a las altas tasas de desempleo entre las mujeres post-

servicio militar, a diferencia de los hombres. 

En el caso de la lactancia materna, la vida personal, como 

los divorcios y el bienestar y el ocio, en el caso de la 

lactancia materna, la vida personal, como los divorcios y 

el bienestar y el ocio. Los datos, en el caso de un estudio 

realizado en la Marina de los Estados Unidos (SMITH & 

ROSENSTEIN, 2017), indican que las mujeres dejan a la 

Marina debido al impacto en su familia. Entre los factores 

que incluyen la motivación para el abandono están: la 

auto-eficacia, amenazas sufridas por los estereotipos 

relacionados con el género. Los resultados muestran una 

diferencia de género en las intenciones e influencias de la 

carrera masculina, especialmente en lo que se refiere al 

conflicto familiar, ideología de género e intenciones de 

formación familiar. 

De acuerdo con Muhr y Andersen (2017) el trabajo militar 

se traduce por ambiente donde la narrativa organizacional 

es pautada en dominación del género masculino, que 

construyen y perpetúan estereotipos y prejuicios en 

relación a las mujeres. De manera que se establezcan 

actitudes y comportamientos que son o no compatibles 

con el género femenino en el trabajo, siendo que este 

discurso termina siendo percibido como verdadero, 

interfiriendo en la carrera de las mujeres en el ejército. 

Según los autores, la narrativa limita las posibilidades de 

carrera de los soldados femeninos. En general, las 

investigaciones realizadas sobre esta temática apuntan a 

un cuadro donde las mujeres son (aún) productos de 

narrativas donde todavía se perciben a partir de la idea de 

un "sexo frágil", como más débiles, menos poderosas y 

menos adecuadas para ser soldados en comparación con 

los hombres, perfil que no encaja en el ideal masculino de 

la profesión militar. De modo que cuando una 

organización o una profesión como la carrera militar o 

policial presentan un histórico tradicionalmente 

constituido por un género predominante (en este caso, 

heterosexual, masculino) es necesaria la implementación 

de procesos de inclusión en el intento de buscar disminuir 

las disparidades y la exclusión. 

En la investigación de Archer (2012) los estereotipos de 

género en el contexto militar de los EE.UU. a menudo 

resultan en la creación de barreras para las mujeres. El 

autor argumenta que los estereotipos de género en Marine 

Corps (USMC) tienen el potencial de minar una marina 

femenina ya veces el desempeño de otros a su alrededor. 

Los resultados sugieren un papel de los estereotipos de 

género influencia (1) las habilidades perciben las mujeres 

marines, (2) la socialización infantes de marina, (3) 

camaradería y oportunidades para maestros y femeninos 

(4) una cultura de estándares dobles (doble dirección 

inicial). Este lenguaje persiste en parte debido a las 

formas en que el género y los papeles se construyen en el 

contexto militar, oposición a características masculinas. 

Estereotipos que describen a las mujeres como 

excesivamente emocionales, usando sexualidad en vez de 

profesionalismo para alcanzar un fin y evocar los estilos 

de liderazgo femenino "facilitadores" que son percibidos 

como incompatibles con la identidad masculina. Aunque 
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hay diferentes masculinidades dentro de las fuerzas 

armadas de EEUU, hay una masculinidad militar que 

construye lo "militar" como no emocional, valiente, 

psicológicamente apto y listo para la acción. 

A pesar de que los estudios son taxativos en cuanto a los 

estereotipos y barreras enfrentadas por las mujeres en el 

trabajo militar, Mankowski, Tower, Brandt & Mattocks 

(2015) relatan que las mujeres, participantes en la 

investigación, afirman ser las fuerzas armadas el trabajo 

de su vida. Las mujeres se unen a las fuerzas armadas por 

la oportunidad que promete sentirse servir a su país. 

Muchas mujeres militares de la carrera encontraron valor 

y significado en su trabajo. 

La carrera de las mujeres en la policía 

Las mujeres en la fuerza de policía, en esta revisión, 

representada por la policía portuguesa (responsables de la 

seguridad pública), la Policía Federal de Brasil 

(responsable de la seguridad fronteriza y carreteras) y la 

policía estadounidense especializada (FBI - servicios de 

inteligencia) tienen características comunes a las estudios 

de mujeres en las fuerzas armadas y distintas. 

Nogueira e Castelhano (2012) cuya muestra del estudio 

fueron mujeres policiales responsables de la seguridad 

pública indican en su estudio que los conflictos 

familiares-trabajo son más evidentes para las mujeres 

policiales, que optan por carrera administrativa para 

conciliar el trabajo y la carrera. Sin embargo, no sin carga, 

pues, el ascenso de carrera en las actividades operativas 

es más rápido y cuenta con más oportunidades. Esta 

investigación demuestra que, cuando ambos son policías 

(pareja) corresponde a la mujer abdicar de la progresión 

de carrera para conciliar con los hijos y los quehaceres 

domésticos. 

En el caso de las mujeres, las mujeres policiales de las 

carreteras federales son contrariamente (dentro de la 

expectativa generada por los resultados de las encuestas) 

acogidas, incluso en lo que se refiere a las características 

culturalmente atribuidas a las mujeres. En esta 

investigación los atributos femeninos son valorados y 

reconocidos como necesarios y funcionales, como 

organización, liderazgo y comunicación con el público. 

Lo que demuestra una apertura, sin embargo, evidencia el 

recorte de género en las actividades que "naturalmente" 

son consideradas femeninas, como mayor paciencia para 

contacto y atención al público y la educación en el 

tránsito. 

Bergman, Thompson (2014) relatan que a pesar de las 

contribuciones que las mujeres traen al campo de la 

policía especializada (FBI), las mujeres siguen entrando y 

progresando en una tasa alarmantemente baja en relación 

a los oficiales de los hombres. Los resultados fueron 

informativos para entender cómo las mujeres y las 

orientaciones de los roles de género de las oficiales 

permitieron que ellas se mezclasen con el ideal de 

aplicación de la ley, resultando en un aumento orientado, 

sin embargo, a partir de una identidad de género 

masculinizada. 

Consideraciones finales 

Los resultados de las investigaciones, 

independientemente del país de origen y del contexto de 

las fuerzas de seguridad, demuestran que los estereotipos 

y prejuicios sobre el género están presentes y restringen 

la posibilidad de mantenimiento y ascenso en la carrera 

de las mujeres en las fuerzas de seguridad. 

Estos papeles estereotipados sobre el género han 

influenciado y acentuado los conflictos trabajo y familia 

para las mujeres, así como la repercusión en la salud y el 

bienestar. Dificultando la adaptabilidad en la carrera, lo 

que puede configurarse como recurso aliado para la 

preservación y el mantenimiento de las carreras de estas 

mujeres. Para la comprensión de esta habilidad como 

recurso sería necesario investigar que se realizaran 

mediante aporte teórico. Pocas fueron las investigaciones 

que se apoyaron en referencial teórico para el análisis de 

los datos. 
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Abstract 

 

In 2018 the STPS issued the official standard NOM-035-STPS-2018, Psychosocial risk factors at work-Identification, 

analysis and prevention (STPS, 2018) in which psychosocial risk factors (FRP) are defined, establishing the bases for the 

identification, measurement, analysis, the realization of measures of prevention and actions of control of the FRP, of the 

labor violence and the promotion of the favorable organizational environment. Therefore, this work intends to analyze 

this norm as part of the legislation regarding psychosocial risk factors. 

 

Key words: women, pólice forcé, security 

 

Resumen 

En 2018 la STPS emitió la norma oficial NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y prevención (STPS, 2018) en la cual se definen los factores de riesgo psicosocial (FRP), se 

establecen las bases para la identificación, medición, análisis, la realización de medidas de prevención y acciones de 

control de los FRP, de la violencia laboral y la promoción del entorno organizacional favorable. Por lo que este trabajo 

pretende analizar esta norma como parte de la legislación en materia de factores de riesgo psicosocial. 
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Introducción 

En 2018 la STPS emitió la norma oficial NOM-035-

STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-

Identificación, análisis y prevención (STPS, 2018) en la 

cual se definen los factores de riesgo psicosocial (FRP), 

se establecen las bases para la identificación, medición, 

análisis, la realización de medidas de prevención y 

acciones de control de los FRP, de la violencia laboral y 

la promoción del entorno organizacional favorable.  

Por lo que este trabajo pretende analizar esta norma como 

parte de la legislación en materia de factores de riesgo 

psicosocial. 

Objetivo(s) 

El objetivo de este trabajo fue analizar las características 

contradictorias, inconsistentes e incongruentes de la 

NOM-035-STPS-2018, además de sus debilidades en sus 

fundamentos teóricos y metodológicos.  
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Materiales y métodos  

Se realizó un análisis de la NOM de corte crítico, 

identificando los rasgos contradictorios, inconsistencias e 

incongruencias de esta norma mexicana, además de sus 

debilidades teóricas y metodológicas para la 

identificación, el análisis y la prevención de los FRP. 

Resultados 

Se identifica una falta de sustento teórico: no hay un 

modelo teórico que sustente los FRP.  

También, la NOM-035-STPS-2018 carece de un método 

explicito para la identificación, análisis, evaluación y 

prevención de los FRP.  

Existen múltiples inconsistencias e incongruencias en la 

NOM-035-STPS-2018: solo dos FRP señalan cuándo 

existe riesgo psicosocial (falta de control sobre el trabajo 

y las jornadas de trabajo y rotación de turnos) (Art. 7.2); 

los FRP son diferentes en el Art. 7.2, el Art. 8.2 y en las 

categorías, dominios y dimensiones señaladas en las 

Guías de Referencia II y III.  

La denominación de factores se presenta de manera 

inconsistente a veces de forma positiva y otras de forma 

negativa, por ejemplo: interferencia en la relación trabajo-

familia vs equilibrio en la relación trabajo-familia; existen 

FRP que no se miden: apoyo social, información y 

comunicación, capacitación y adiestramiento; la 

denominación de los FRP es inconsistente: se presentan 

como ausencia que denota una problemática, por ejemplo: 

falta de control sobre el trabajo, limitada o nula 

posibilidad de desarrollo, limitada o inexistente 

capacitación, escasa o nula retroalimentación del 

desempeño, etc. o sin una connotación positiva o 

negativa, por ejemplo: carga de trabajo, relaciones 

sociales en el trabajo, etc..  

Además, existen inconsistencias en los factores que 

integran el entorno organizacional tanto en lo señalado en 

el Art. 7.3 como en los dominios y dimensiones de la Guía 

de Referencia III.  

Comentarios 

La norma mexicana no señala el proceso de construcción 

de los cuestionarios y carece de datos acerca de la 

confiabilidad y validez de los cuestionarios señalados en 

las guías de referencia II y III.  

Los niveles de riesgo psicosocial se presentan solamente 

para la calificación global, la calificación de categorías y 

de dominios, empero no se presentan para cada 

dimensión.  

Las acciones para cada nivel de riesgo son generales y no 

se especifica lo que debe efectuarse para cada categoría, 

dominio y dimensión en cada nivel de riesgo.  

Adicionalmente, existe un número variable de reactivos 

para cada dimensión lo que no permite determinar la 

confiabilidad a nivel de dimensiones. Existen 

dimensiones en las que se presenta un solo reactivo y otras 

en las que se presentan hasta ocho reactivos.  

Por otra parte, no existe congruencia entre los reactivos 

presentados y la definición de cada FRP lo que nos lleva 

a cuestionar su validez de contenido.  

Aportes del estudio 

Este trabajo presenta resultados de un análisis crítico de 

la legislación en materia de factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo.  

La norma en cuestión presenta incongruencias e 

inconsistencias además de debilidades teóricas y 

metodológicas para la identificación, análisis, evaluación 

y prevención de los FRP, lo que llevará a la necesidad de 

plantear a futuro mejoras en esta norma oficial mexicana. 
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Abstract 

In Mexico City there are about 1217 women who are engaged in taxi driving, and they represent 1.4% of the total taxi 

drivers (SEMOVI 2019). In general, at the national level, the work activity and health conditions of professional drivers, 

both in men and women, have not been sufficiently investigated and, therefore, there is a lack of information about this 

new turn of the activity. , in particular of women. Thus, this study arises to explore the working and health conditions of 

women who are engaged in taxi driving in Mexico City, and inequalities with male workers. 

 

Key words: women, Taxi drivers, work conditions 

 

Resumen 

En la Ciudad de México existen cerca de 1217 mujeres que se dedican a la conducción de taxi, y representan 1.4% del 

total de los conductores de taxis (SEMOVI 2019). En general, a nivel nacional, la actividad laboral y las condiciones de 

salud de los conductores profesionales, tanto en hombres como en mujeres, no han sido suficientemente investigadas y, 

por lo tanto, se carece de información acerca de este nuevo giro de la actividad, en particular de las mujeres. Así, es que 

surge este estudio para explorar las condiciones laborales y de salud de las mujeres que se dedican a conducir taxi en la 

Ciudad de México, y las desigualdades con los trabajadores varones. 
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Introducción: 

En la Ciudad de México existen cerca de 1217 mujeres 

que se dedican a la conducción de taxi, y representan 

1.4% del total de los conductores de taxis (SEMOVI 

2019). En general, a nivel nacional, la actividad laboral y 

las condiciones de salud de los conductores profesionales, 

tanto en hombres como en mujeres, no han sido 

suficientemente investigadas y, por lo tanto, se carece de 

información acerca de este nuevo giro de la actividad, en 

particular de las mujeres. Así, es que surge este estudio 

para explorar las condiciones laborales y de salud de las 

mujeres que se dedican a conducir taxi en la Ciudad de 

México, y las desigualdades con los trabajadores varones. 

Método: 

Se trata de un estudio descriptivo de carácter transversal 

en el que, en su versión original (Berrones-Sanz y Araiza 

Díaz 2019), se encuestaron 285 conductores de taxi, 201 

hombres y 84 de mujeres, que representan, 

respectivamente, 0.2% y 6.9% del universo de los 

conductores de taxi de la Ciudad de México, para 

comparar las condiciones laborales y de salud. 

Para sujetos del sexo masculino, se realizó una muestra 

por conveniencia y fueron encuestados en el Centro para 

el Fomento y Salud de los Operarios de Transporte 

Público de la Ciudad de México (CENFES), justo antes 

de su capacitación para el trámite de su licencia de 

conducción. Para las trabajadoras del sexo femenino, 

dado el reducido número de mujeres que acuden al 

CENFES, se realizó una muestra a través de la técnica de 
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bola de nieve, y ubicándolas en diferentes puntos de la 

ciudad. 

Resultados: 

Las mujeres taxistas se encuentran entre los 21 y los 70 

con un promedio de 46 años. El 73.8% no tiene pareja, 

10.7% son casadas, 15.5% viven en unión libre, 63.85 

forman una familia mono-parental y 84.3% son madres, 

con un promedio de dos hijos. El 78% representa el único 

ingreso para su familia con una remuneración de $95.35 

dólares por semana, y aunque la mayoría (86.9%) no tiene 

otro trabajo remunerado, la doble jornada se encuentra 

entre las labores del hogar y la atención a los hijos. 

Tienen una media de 14.1 años de experiencia 

conduciendo vehículos de transporte público, sólo 8.4% 

tiene menos de dos años en esta actividad, 45.2% es dueña 

de su propio vehículo, 35.7% trabaja para un solo dueño 

en un solo vehículo y 17.9% pertenece a alguna 

organización o sindicato.  

A pesar de que la jornada de trabajo es de 11.5 horas y 

que 13.1% declara trabajar durante la madrugada, en 

promedio, el inicio de las actividades laborales se 

encuentra alrededor de las 8:30 de la mañana y el terminó 

a las cinco de la tarde, con descansos cada 4.43 horas, 

principalmente durante la hora de la comida o a la hora en 

que los hijos salen del colegio. 

Trabajan seis días a por semana, 96.4% no tienen 

vacaciones pagadas ni firmaron contrato laboral, 85.7% 

no tiene algún sistema de pensión o ahorro para el retiro, 

27.7% no tiene ningún tipo de servicio médico y sólo 

20.3% tienen acceso a los servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), principalmente por otro trabajo o como 

derechohabiente del conyugue. 

El promedio de años escolares es de 10.5, la mayoría con 

estudios concluidos de secundaria (32.1%) y bachillerato 

(25.86%), aunque se encuentran trabajadoras que no 

concluyeron la primaria (1.2%) o que concluyeron 

estudios profesionales (4.8%). Así mismo 21.4% de las 

mujeres taxistas se encuentran muy satisfechas con su 

trabajo, 10.7% es indiferente y 7.1% están insatisfechas; 

27.4% considera que su familia ve a su trabajo como un 

motivo de orgullo, 53.6% como necesario y 4.8% como 

intrascendente, 56% cree que el servicio que presta es 

importante, 40.5% que es necesario, 2.4% cree que no es 

necesario y 1.2% que no tiene importancia. 

Respecto a la salud, dentro de los datos más relevantes se 

observa que 48.8% declara tener alguna enfermedad -

principalmente diabetes (20.2%) o hipertensión (17.9%)- 

de los cuales, 92.3% están en tratamiento médico; 41.7% 

fuma, 60.7% declara no realizar alguna actividad física o 

deportiva, 65.1% duerme menos de ocho horas por día, 

50% ronca cuando duerme, a 16.7% le ha faltado el aire 

durante el día, 97.6% declara tener molestias relacionadas 

a padecimientos musculo esqueléticas -principalmente 

dolor de cuello y hombros (48.8%)- y, de acuerdo al 

índice de masa corporal,  65.5% tienen sobre peso u 

obesidad. 

En cuanto a otros riesgos, 48.8% ha tenido uno o más 

accidentes de tránsito que ellas atribuyeron a la 

imprudencia de otros conductores (91%), mal estado de la 

calle (19.5%), fallas mecánicas (17.0%) y en menor 

medida a descuidos (4.87%) o cansancio (14.6%).  

Además, casi 56% de las conductoras han sido víctimas 

de violencia por asalto con cuchillo o arma blanca 

(26.2%), con pistola (15.5%) con golpes (9.5%) o con 

amenazas (1.2%). 

Discusión de resultados y conclusiones: 

A pesar de que las mujeres tienen más años de educación 

formal [t(269)=-3.64, p<.001] y que trabajan más horas 

por día [t(127)=-1.89, p<.031], los ingresos no son 

superiores al de los varones [t(249)=-0.86, p<.196]. Por 

lo que la brecha salarial, como lo indica Araújo Freitas 

(2015), puede ser debida al capital cultural o simbólico. 

Dado que la proporción de propietarios es la mismas en 

ambos grupos [PH(38.5%)-PM(45.2%)≥0, Z=-1.05, 

p<.147] se asume que la diferencia puede ser debida a los 

lugares y los horarios de trabajo.  

Aunque se debe indagar en esto, por un lado, se sabe que 

el imaginario colectivo sigue privilegiando la presencia 

masculina en los espacios públicos y la sociedad 

considera, estos foros públicos, como de uso y propiedad 



 

 

Condiciones laborales de las mujeres taxistas de la Ciudad de México 

Artículo original 

19 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

de los varones (Aguilar Nery 2003; Berry 1998), por lo 

que las mujeres se enfrentan a la construcción dominante 

de la masculinidad de los espacios laborales. Así, a pesar 

de que el estudio revela que los hombre y las mujeres 

declaran la misma proporción de pertenencia a 

organizaciones [PH(16.3%)-PM(18.1%)≥0, Z=-0.35, 

p=.363], de manera empírica se observó que, durante la 

búsqueda de los sujetos de estudio, las mujeres son más 

difíciles de encontrar, y no son comunes en las terminales 

y bases de taxis donde la demanda de transporte es mayor, 

por lo que se forma la hipótesis de que las mujeres quedan 

asidas a lugares de baja afluencia donde los tiempos de 

espera son mayores y, por tanto, debido a los tiempos 

muertos se incrementa la jornada laboral. 

Los horarios de trabajo también pueden influir en los 

ingresos de las mujeres. El promedio de inicio de la 

jornada de trabajo es de las 7:00 de la mañana para los 

varones, mientras que para las mujeres es cercana a las 

8:30 horas.  

La encuesta Origen-Destino de la Ciudad de México 

(INEGI 2017) destaca que más de cuatro millones de 

viajes inician entre las 7:00 y 8:00 de la mañana (hora de 

máxima demanda) y encuentra entre las 8:00 y las 8:14, 

el segundo cuarto de hora con mayor cantidad de viajes 

en el día (1.758 millones), por lo que las trabajadoras del 

sexo femenino pierden el periodo de tiempo de mayor 

demanda, de menores tiempos muertos y, por tanto, de 

mayores ingresos.  

Para explicar esto, es importante considerar que 73.8% de 

las mujeres no tienen pareja o apoyo en el hogar -madres 

solteras, viudas y divorciadas- y, en cambio, de ellas, 

84.3% tienen hijos que llevan a sus colegios y sus labores 

educativas que inician en el mismo periodo de máxima 

demanda,; mientras que en los varones solo 18.27% no 

tienen pareja  y, de los que sí tienen, el 71.07%  de sus 

parejas no tienen actividades laborales, y se dedican al 

hogar; por lo que es común que los trabajadores varones 

no se involucren en las actividades concernientes a las 

actividades escolares y cuidado de los niños. 

Finalmente, sin importar el sexo de los trabajadores, 

conducir taxis es una actividad que tienen grandes riesgos 

y exigencias asociadas a su ocupación. Sin embargo, 

existen diferencias importantes en cuanto a las 

condiciones laborales y de salud según el sexo de los 

trabajadores, que deberán ser combatidas con políticas en 

materia laboral, de seguridad y equidad de género, y que 

permitan mejorar los factores psicosociales de las 

trabajadoras. 

Referencias 

Aguilar Nery, Jesús (2003): Masculinities, drivers and urban 

space in Mexico. En: Convergencia 10 (33), pág. 201–224. 

Araújo Freitas, Alan (2015): Gender Wage Inequality Measured 

Using Quantile Regression. The Impact of Human, Cultural and 

Social Capital. En: Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales 60 (223), pág. 287–315. DOI: 10.1016/S0185-

1918(15)72139-2. 

Berrones-Sanz, Luis David; Araiza Díaz, Erika Melina (2019): 

Working and health conditions of female taxi drivers in Mexico 

City. a comparative analysis between women and men. En: 

forthcoming. 

Berry, Kimberly (1998): She's No Lady. The Experience and 

Expression of Gender among Halifax Women Taxi Drivers since 

World War II. En: Urban History Review 27 (1), pág. 23–35. DOI: 

10.7202/1016610ar. 

INEGI (2017): Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 2017. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. México. Disponible en línea en 

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especia

les/eod/2017/, Última comprobación el 17/07/2018. 

SEMOVI (2019): Solicitud de información pública 

0106500266918. Secretaría de Movilidad. Secretaría de 

Movilidad. Ciudad de México. 

Obra protegida con una licencia Creative Commons 

 



 

 Lumbalgia en camilleros y su asociación con la movilización y levantamiento de 

pacientes en un hospital de segundo nivel de atención en la Ciudad de México 

Artículo original 

20 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

 



 

 Lumbalgia en camilleros y su asociación con la movilización y levantamiento de 

pacientes en un hospital de segundo nivel de atención en la Ciudad de México 

Artículo original 

21 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

Low back pain of stretchers and its association with mobilization and lifting of 

patients in a second-level hospital in Mexico City 

Lumbalgia en camilleros y su asociación con la movilización y levantamiento de 

pacientes en un hospital de segundo nivel de atención en la Ciudad de México 

Rigoberto Candelas Márquez 1,2, Juan Alfredo Sánchez Vázquez 2, José Horacio Tovalin 
Ahumada2, María Martha Méndez Vargas 2,  

¹ H.G.R. 25, IMSS.  

¹ FES Zaragoza, UNAM. 

Dirección (autor principal): Calle Siete No 262 Depto A-208, Colonia Agrícola Pantitlán, Iztacalco, Ciudad de México, CP 

08100, 

Correo electrónico de contacto: rcandelasmarquez@gmail.com 
Fecha de envío: 04/06/2019 

Fecha de aprobación: 15/06/2019 

Summary 

The analysis obtained by statistical and clinical medical methods, establish that there is a statistically significant 

relationship in the stretchers of a hospital of high concentration, between low back pain and the mobilization of patients 

and posture. This is reflected in those professional disabilities granted to workers with high ergonomic risk, which 

supports the analysis that associates the cause and effect of the clinical condition with the pathological and functional 

anatomy, integrating a confirmatory diagnostic basis of post-effort low back pain and exposure of the worker hired as a 

stretcher in hospital units. 

 

Keywords: mobilization, patients, posture 

Resumen 

El análisis obtenido por métodos estadísticos y clínico médicos, establecen que existe una relación estadísticamente 

significativa en los camilleros de un nosocomio de alta concentración, entre la lumbalgia y la movilización de pacientes 

y postura. Esto se refleja en aquellas incapacidades profesionales otorgadas a los trabajadores con riesgo ergonómico 

alto, que apoya el análisis que asocie la causa y el efecto la condición clínica con la anatomo patológica y funcional, 

integrando una base diagnostica confirmatoria de lumbalgia post esfuerzo y la exposición del trabajador contratado como 

camillero en unidades hospitalarias. 

 

Palabras clave: movilización, pacientes, postura 

Introducción 

El servicio de camillería en los hospitales de segundo 

nivel de atención en la Ciudad de México, es una 

categoría relativamente nueva en su contrato colectivo de 

trabajo, registrado en el año 2014 como categoría 

autónoma. Previo a este programa, las funciones de 

levantamiento, movilización y traslado de pacientes se 

realizaban por los trabajadores con contrato de Auxiliar 

de Servicios de Intendencia y enfermería, generando un 

importante número de incapacidades por lumbalgia post 

esfuerzo en personal que no cuentan en su profesiograma 

las actividades generadoras de lesiones lumbares 

consideradas propias para expedir un riesgo o lesión 

profesional. (IMSS, 2015) 

Los trastornos dorso-lumbares derivados de la 

movilización de pacientes tienen su origen principalmente 

en: (López., 2013) 
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• La realización de levantamientos con cargas 

excesivas.  

• La adopción de posturas ergonómicas 

inapropiadas. 

• La existencia de equipamientos insuficientes 

o inadecuados para la actividad profesional.  

• La movilización de pacientes en espacios 

limitados. (López., 2013) 

Las actividades que desarrolla el personal con la categoría 

de camillería asignados a una unidad hospitalaria constan 

de la movilización de pacientes desde la recepción del 

derechohabiente, unidad de terapéutica, habitación y 

zonas de estudios complementarios. El traslado de unidad 

terapéutica hacia diversas áreas dentro del nosocomio con 

fin terapéutico, diagnostico o de rehabilitación, dentro de 

dispositivos auxiliares como sillas de ruedas y camilla, 

con uso de dispositivos auxiliados electrónicos, 

mecánicos o manuales como es el caso de elevadores 

quirúrgicos, ortopédicos y de aseo (IMSS, 2015).  

Durante el 2017 se registraron 26 trabajadores con 

lesiones musculo-esqueléticas con diagnóstico de 

lumbalgia, los días de incapacidad otorgados 

dictaminados como accidente de trabajo fueron 2 días por 

trabajador (promedio). Para la institución de salud un día 

de incapacidad con base al tabulador, categoría y servicio, 

es un promedio de $515.16 por día de incapacidad que 

genera una lesión considerada como accidente de trabajo, 

siendo la unidad hospitalaria quien absorbe el pago total 

de los días de incapacidad otorgada. (Social, 2017) 

Justificación. 

Los trastornos músculo-esqueléticos son trastornos 

importantes de salud en el trabajo y causa de ausentismo 

laboral no programado en la unidad hospitalaria de 

segundo nivel de atención en la Ciudad de México con 

repercusiones económicas relevantes en el trabajador y la 

empresa. Son consecuencia de la sobrecarga muscular en 

actividades laborales por movimientos forzados, carga de 

peso excesiva, posturas forzadas o técnica ergonómica 

inapropiada. (Arenas L, 2013). La Organización 

Internacional del Trabajo reconoce como la lesión más 

común dentro del personal que moviliza pacientes son los 

trastornos musculo esqueléticos, debido al esfuerzo 

asociado a la movilización. (López., 2013) Los 

desórdenes musculo esqueléticos incluyen un grupo de 

condiciones que involucran a los nervios, tendones, 

músculos y estructuras de apoyo como los discos 

intervertebrales. Representan una amplia gama de 

desórdenes que pueden diferir en grado de severidad 

desde síntomas periódicos leves hasta condiciones 

debilitantes crónicas severas. (Subhash Chandra, 2015) 

El estado actual del conocimiento sobre las causas que 

producen los trastornos musculo-esqueléticos ha llevado 

a desarrollar numerosos modelos conceptuales para 

representar los mecanismos fisiopatológicos involucrados 

en la génesis de estas patologías de origen laboral.  

(Vargas Porras, 2013) 

En el contexto actual, los principales puntos de interés en 

el desarrollo de modelos conceptuales son los siguientes. 

Factores de Riesgo.  Deben considerar las características 

particulares de los lugares y puestos de trabajo, tales como 

las tareas de ciclo corto, las herramientas que vibran y el 

uso de fuerza.  

Fisiopatología. Determinando las cargas biomecánicas 

externas y los componentes fisiológicos de la respuesta al 

estrés. (Vargas Porras, 2013) 

Los diagnósticos más comunes son las tendinitis, 

tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano, mialgias, 

cervicalgias y lumbalgias. La mayoría de los trastornos 

musculo esqueléticas relacionados con el trabajo son 

trastornos acumulativos, que resultan de la exposición 

repetida a cargas de baja o alta intensidad durante un largo 

período de tiempo. (Madrid, 2016) 

El ausentismo no programado en instituciones públicas 

genera un aumento de actividades a desarrollar por 

aquellos trabajadores presentes durante la jornada laboral, 

lo que incrementa el riesgo de estrés y fatiga, 

incrementando la posibilidad de una lesión de origen 

laboral. El nosocomio de segundo nivel de atención no se 

cuenta con registros de acciones preventivas o correctivas 

sobre lesiones lumbares ocasionadas por la actividad 

diaria del personal de camillería, motivo por el cual se 

plantear la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es 

la asociación que tienen las lumbalgias post esfuerzo de 
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origen laboral en el personal de camillería con la 

movilización y levantamiento de pacientes, de un hospital 

de segundo nivel de atención de la Ciudad de México? 

Objetivo. 
Asociar las lumbalgias post esfuerzo de origen laboral con 

la movilización y levantamiento de pacientes, en personal 

del servicio de camillería de un hospital de segundo nivel 

de atención de la Ciudad de México. 

Método 

Mediante un diseño trasversal analítico, se evaluaron 53 

participantes que constituyeron el universo total de los 

tres turnos, a quienes se les realizó examen médico, rayos 

X, evaluación de la historia clínica laboral.  

Para evaluar el riesgo ergonómico se aplicó el método 

MAPO (Movilización Asistencial de Pacientes 

Hospitalizados) y el método OWAS (Ovako Working 

Analysis System) previa aceptación y firma del 

consentimiento informado. 

El método MAPO se aplicó a cada participante, con la 

finalidad de identificar el tipo de paciente que manipulan, 

número de procedimientos realizados por jornada laboral, 

características del área de trabajo y condiciones de los 

dispositivos de trabajo. Se corroboró las respuestas de los 

participantes usando un método de sombra en las distintas 

áreas de la unidad hospitalaria, como son urgencias, 

quirófano, terapia intensiva, unidad de diálisis, consulta 

externa de especialidades, hospitalización y medicina 

nuclear (Battevi et al., 2006, Villarroya López, 2013).  

Obteniendo un puntaje por cada uno de los trabajadores, 

a los cuales se les asignara un nivel de exposición al 

riesgo:  

Evaluación del riesgo ergonómico Método MAPO 

INDICE NIVEL DE 

EXPOSICION 

VALORACION 

MAPO = 0 Ausente  Ausencia de tareas que requieren 

levantamiento total o parcial del 

paciente  

0 .1 a  1.5 Irrelevante La prevalencia del dolor lumbar es 

idéntica a la de la población general 

(3%). riesgo aceptable 

1.5 a 5 Medio El dolor lumbar puede tener una 

incidencia 2.4 veces mayores que el 

caso anterior. Riesgo tolerable 

Mayor de 5 Alto El dolor lumbar puede tener un índice de 

hasta 5.6 superior al que la población 

general. Riesgo peligroso 

El test OWAS se realizó por medio de estudio de sombra 

en los tres turno, al inicio y al final de la jornada de ocho 

horas, durante la realización de procedimientos 

específicos y de urgencia, con captura de imágenes para 

la determinación de los niveles que presenta el 

trabajador con base a los criterios metodológicos (Karhu, 

1977).  

Existen cuatro Categorías de riesgo numeradas del 1 al 

4 en orden creciente de riesgo respecto a su efecto sobre 

el sistema músculo-esquelético. Cada una, a su vez, 

establece la prioridad de posibles acciones correctivas. 

Evaluación del riesgo ergonómico MÉTODO OWAS 

CATEGORÍA 

DE RIESGO 

Efecto de la postura 

1 Postura normal y natural sin efectos 

dañinos en el sistema músculo 

esquelético. 

2 Postura con posibilidad de causar daño al 

sistema músculo-esquelético. 

3 Postura con efectos dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético. 

4 La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el 

sistema músculo-esquelético. 

 

El expediente médico laboral se utilizó como referencia 

para confirmar que el trabajador no tuviera lesiones 

musculo esqueléticas de la zona lumbar previo al 

ingreso a su área asignada. Se eliminó del estudio  al 

personal con alguna patología ya diagnosticada que 

representara falsos positivos en la evaluación 

metodológica del estudio realizado. Se corroboro los 

formatos (ST-7) que correspondieran a una lesión de 

origen laboral, descargando a las lumbalgias de 

enfermedades generales.  

Se realizó a todo el personal la evaluación de rayos X,   

con base a la guía de práctica clínica para el diagnóstico 

de lumbalgia y descartar lesiones graves o de otra fuente 

no originada por esfuerzo.  

Los datos estadísticos se vaciaron en el programa SPSS 

25, obteniendo frecuencias, medias, medianas, modas y la 

Razón de Verosimilitud para identificar las pruebas 

estadísticas de los diversos métodos utilizados.  

La obtención de datos, evaluaciones escritas y de sombra, 

se llevaron a cabo en un periodo de 12 meses (enero a 
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diciembre) para obtener la información completa del 

universo en estudio. 

Resultados 

a) Características de los trabajadores 

Se estudió a 53 trabajadores de los tres turnos, que 

aceptaron participar en el estudio, cumpliendo con los 

reactivos y evaluaciones establecidas en los objetivos del 

estudio.  

La distribución del personal en estudio es a través de tres 

turnos, cinco días a la semana con dos días de descanso 

establecidos por su jefatura y antigüedad laboral. 

Tabla 1: Personal por turno 

 Total % 

Matutino 20 37.7 

Vespertino 15 28.3 

Nocturno 18 34.0 

Total 53 100.0 

Fuente: Ítem elaborados al personal de camillería Hospital General 

Regional 

El mayor porcentaje de trabajadores se encuentra en el 

turno Matutino, identificando al turno nocturno en una 

casilla independiente del tipo de vela al que pertenecen.  

La categoría es de nueva creación, motivo por el cual el 

personal presenta una media de siete años, identificando 

que los trabajadores con antigüedad superior a cinco años 

son los que ya se encontraban trabajando en el centro 

hospitalario con algún contrato diferente y se 

establecieron con el servicio de camillería con una 

jornada de ocho horas, respetándoles su antigüedad y 

régimen de jubilaciones y pensiones. Las estadísticas 

proyectadas nos identifican a una base trabajadora joven 

con capacidad de modificar factores de riesgo que puedan 

disminuir la calidad de vida laboral. 

El 59% de la población presenta un Índice de Masa 

Corporal de 25 o más que indica la presencia de sobrepeso 

y obesidad, colocando a la mitad de la población 

trabajadora con un peso que puede ser un factor de riesgo 

para presentar lesiones musculo esqueléticas asociadas a 

la manipulación de peso.  

b) Riesgos de trabajo 

Se evaluó a los trabajadores que presentaron un posible 

riesgo de trabajo durante el 2018,  de los cuales solo el 

20.7% de los casos se otorgó el dictamen de “SI de 

trabajo”, y un total de 9.3% no cumplió con las 

características de causa-efecto para determinar una lesión 

de trabajo, estableciendo un diagnostico por enfermedad 

general que al momento de la consulta inicial presento un 

cuadro clínico de lumbalgia secundaria (Gráfica 1).  

Grafica 1: Lumbalgia diagnosticadas en el 2018 

 
Fuente: Estadísticas de Salud en el Trabajo del personal de camillería 

Hospital General Regional. 

Para integrar el diagnostico se utilizó la historia clínica 

con exploración y uso de dispositivos auxiliares (Rx PA 

y lateral de columna dorso-lumbar), cinemática de la 

lesión y comprobación de los hechos de los antecedentes 

descritos en el formato de riesgo de trabajo respectivo, 

con lo descrito por la jefatura en el mismo formato. 

Tabla 2: Incapacidad por turno laboral por turno laboral 

 Si % No %  % 

Turno Matutino 5 9.4 15 28.3 20 37.7 

Vespertino 3 5.6 12 22.6 15 28.3 

Nocturno 3 5.6 15 28.3 18 33.9 

Total 11 20.7 42 79.2 53 100 

Fuente: Estadísticas de Salud en el Trabajo del personal de camillería 

Hospital General Regional 

Se registró un mayor porcentaje de incapacidades por 

lumbalgia de origen laboral en el turno matutino con 

relación a los otros turnos, no omitiendo que el turno 

matutino del hospital cuenta con mayor número de 

servicios donde se desempeña el trabajador como son los 

estudios especializados, ingresos y egresos de 

hospitalización (Tabla 2). 
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Tabla 3: Relación de edad e incapacidad. 

 Si % No % Total % 

Edad 23 1 1.8 0 0 1 1.8 

24 0 0 2 3.7 2 3.7 

25 1 1.8 3 5.6 4 7.5 

26 2 3.7 3 5.6 5 9.4 

27 1 1.8 7 13.2 8 15.0 

28 2 3.7 3 5.6 5 9.4 

29 1 1.8 6 11.3 7 13.2 

30 0 0 6 11.3 6 11.3 

31 0 0 5 9.4 5 9.4 

32 2 3.7 1 1.8 3 5.6 

33 1 1.8 2 3.7 3 5.6 

34 0 0 3 5.6 3 5.6 

35 0 0 1 1.8 1 1.8 

Total 11 20.7 42 79.2 53 100 

Fuente: Estadísticas de Salud en el Trabajo del personal de camillería 

Hospital General Regional 

La población con mayor registro de incapacidades por 

lumbalgia de origen laboral se encuentra entre 26 y 32 

años de edad, con una media de 29 años (Tabla 3). 

c) Riesgo ergonómico 

Uno de los factores que se asocian a lesiones lumbares en 

el personal en estudio es la movilización y levantamiento 

de pacientes la cual se evaluó obteniendo lo siguientes 

resultados en la jornada de ocho horas por servicio en la 

unidad hospitalaria.  

Tabla 4: Levantamientos de pacientes por cada camillero 

en una jornada de ocho horas. 

Acción Nivel Total % 

Levantamiento  Parcialmente  13 42 

 Total 18 58 

Total  31 100 
Fuente: Ítem MAPO realizado  al personal de camillería Hospital 

General Regional 

Se estadificando el tipo de levantamiento con base al 

método MAPO, como; parcialmente o paciente 

colaborador y levantamiento total o paciente no 

colaborador (aquellos con patología que limita la 

movilización por patología, cirugía o proceso traumático), 

identificando mayor actividad laboral en el paciente que 

requiere un levantamiento total, calculado con un peso 

mayor a 50 kilogramos, con dispositivos auxiliares 

establecidos como sabana deslizable y camilla ajustable a 

la altura.  

 

 

Tabla 5: Movilización de pacientes por cada 

Camillero en la Jornada Laboral. 

Acción Nivel Total % 

Movilización  Parcialmente  27 65.8 

 Total 14 34.2 

Total  41 100 
Fuente: Ítem MAPO realizado  al personal de camillería Hospital 

General Regional 

La movilización del pacientes en una jornada laboral de 8 

horas para fines de evaluación estadística se identifican 

como la actividad realizada en la habitación del 

nosocomio (cambio de postura en pacientes con apoyo 

ventilatorio, sedación o deterioro neurológico), al cambio 

de postura en inmovilización para la prevención de 

ulceras por presión o con fines terapéuticos pre o 

postquirúrgicos, arreglo de unidad o baño de cama, 

traslado hacia dispositivos auxiliares como reposet, silla 

de ruedas, mesa de exploración o camastro. Por jornada 

laboral se obtuvo una media de 41 procedimientos con 

movilización parcial con apoyo del paciente, familiar o 

personal de la salud que auxilia o disminuye la carga con 

un 65.8% y manejo de peso al movilizar al 

derechohabiente en el área establecida con fines 

terapéuticos, de ingreso o egreso hospitalario (Tabla 5).  

Tabla 6: Evaluación del riesgo ergonómico por movilización 

de pacientes (Método MAPO) 

INDICE NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

N % 

0 Ausente 0 0 

0.01 A 1.5 Irrelevante 0 0 

1.51 A 5 Medio 50 94 

MAYOR DE 5 Alto  3 6 

TOTAL 53 100 
Fuente: Ítem MAPO realizado  al personal de camillería Hospital 

General Regional 

Los parámetros establecidos por el método MAPO 

(método para analizar la movilización de personas), 

clasifica en cuatro niveles en los cuales se establece el 

riesgo y la intervención que se sugiere realizar en el 

personal evaluado. Se identificó que 6% de los camilleros 

tenían un riesgo alto y 94% un nivel Medio, estos niveles 

de riesgo a los que se exponen los camilleros dan 

elementos para asociar la movilización y levantamiento 

de pacientes con el desarrollo de una lumbalgia de origen 

laboral. El nivel de riesgo observado nos indica la 

necesidad de realizar intervenciones a corto plazo para 
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limitar la posibilidad de que el trabajador se ocasione 

lesiones asociadas a la movilización y traslado de 

pacientes (Tabla 6). 

d) Riesgo ergonómico e incapacidad 

Se identifica una relación estadísticamente (Razón de 

verosimilitud, p.= .001) entre la frecuencia de las 

incapacidades por lumbalgia y el grado de riesgo 

ergonómico por movilización de pacientes, el 100% de los 

trabajadores en riesgo alto con incapacidad dictaminada y 

al 16% de los de nivel medio con diagnostico medico  

(Tabla 7). 

Tabla 7: Relación del Método MAPO (método para analizar 

la movilización de personas) con la incapacidad por 

lumbalgia en la población. 

NIVEL DE EXPOSICIÓN / 

INCAPACIDAD 

SI % NO % TOTAL % 

AUSENTE 0 0 0 0 0 0 

IRRELEVANTE 0 0 0 0 0 0 

MEDIO  8 15 42 79 50 94 

ALTO 3 6 0 0 3 6 

TOTAL 11 21 42 79 53 100 

Razón de verosimilitud, p.=.001 

Fuente: Ítem MAPO y expediente de salud en el trabajo del personal 

de camillería Hospital General Regional 

 

Tabla 8: Riesgo postural (Método OWAS) del personal de 

camillería. 

NIVEL Efecto sobre el sistema musculo 

esquelético 

TOTAL % 

1 Postura normal 29 54.7 

2 Postura con posibilidad de causar 

daño 

3 5.6 

3 Postura con efecto dañino  18 34 

4 Efectos sumamente dañinos  3 5.6 

TOTAL 53 100 
Fuente: Ítem OWAS del personal de camillería Hospital General 

Regional 

Con el método OWAS estableció a un 34% del universo 

estudiado, mismo que establece datos de alarma para el 

trabajador que sugiere modificación de posturas a 

mediano plazo con el objetivo de disminuir los factores 

de riesgo oportunamente (Tabla 8).  

 

 

 

Tabla 9: Relación de riesgo postural (método OWAS) con la 

incapacidad por lumbalgia de origen laboral. 

 INCAPACIDAD   

CATEGORÍA 

DE RIESGO /  

Si % No % TOTAL % 

1 2 4 27 51 29 55 

2 1 2 2 4 3 6 

3 5 9 13 24 18 33 

4 3 6 0 0 3 6 

TOTAL 11 21 42 83 53 100 

Razón de verosimilitud, P.=.002 

Fuente: Ítem OWAS y expediente de salud en el trabajo del personal 

de camillería Hospital General Regional 

 

Se identifica una relación incapacidad laboral con el 

riesgo postural, donde se destaca el nivel de riesgo cuatro 

en los que su totalidad el personal de camillería ha 

cursado con una incapacidad por lumbalgia (Tabla 9). 

Tabla 10: Relación del método para analizar la movilización 

de personas y el riesgo postural 

 MOVILIZACIÓN    

POSTURA Ausen- 

te 

% Irrele 

vante 

% Medio % Alto % N % 

1 0 0 0 0 29 55 0 0 29 55 

2 0 0 0 0 3 6 0 0 3 6 

3 0 0 0 0 18 33 0 0 18 34 

4 0 0 0 0 0 0 3 6 3 6 

TOTAL 0 0 0 0 50 94 3 6 53 100 

Razón de verosimilitud, P.=.000 

Fuente: Ítem OWAS y MAPO del personal de camillería Hospital 

General Regional 
 

 

En el análisis de la asociación entre método de 

movilización y el riesgo postural, se observa una 

asociación estadísticamente significativa lo que 

comprueba la hipótesis de la asociación entre 

movilización y levantamiento de pacientes en el personal 

de camillería con la postura del personal de camillería de 

un hospital de segundo nivel de atención.  

Discusión  

A partir de los resultados obtenidos se puede establecer la 

importancia que tiene este tipo de estudio ergonómico con 

enfoque preventivo sobre la Salud en el Trabajo en 

hospitales de gran demanda en la Ciudad de México, ya 

que permite conocer las características del manejo y 

levantamiento de pacientes, sin omitir las condiciones de 

trabajo a la que está sujeto el personal asignado al 

nosocomio. Estos resultados constituyen una herramienta 

fundamental para diseñar programas que incorporen las 
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acciones preventivas y correctivas necesarias para 

disminuir las lesiones en zonas lumbares en el ejercicio 

de su profesión. 

Conclusiones. 

El análisis obtenido por métodos estadísticos y clínico 

médicos, establecen que existe una relación 

estadísticamente significativa al desempeñar la dinámica 

profesional diaria del personal de camillería en un 

nosocomio de alta concentración. con la lumbalgia en 

estudio, reflejada en aquellas incapacidades otorgadas a 

los trabajadores con riesgo alto en los análisis que asocie 

la causa y el efecto la condición clínica con la anatomo 

patológica y funcional, integrando una base diagnostica 

confirmatoria de lumbalgia post esfuerzo llevada a cabo 

por el trabajador contratado como camillero en unidades 

hospitalarias, reflejadas en su contrato vigente y 

certificado ante las autoridades del centro laboral.  

Esta investigación permite la apertura de nuevas 

investigaciones en diversos centros hospitalarios que 

tiene la Ciudad de México, específicos por especialidad, 

población y condiciones económicas que tiene el centro 

hospitalario, condiciones de construcción y recursos 

existentes que sean modificables garantizando la vida 

laboral y personal del trabajador. 
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Introducción (obligatorio) 

Los recientes cambios culturales y tecnológicos han 

hecho que las organizaciones sean percibidas como 

entornos menos predecibles, lo que hace que las 

demandas de las personas se inclinen a cambiar la forma 

de trabajo y las obliguen a adaptarse constantemente a un 

entorno cada vez más cambiante. Debido a esto, muchas 

empresas intentan crear y seguir estándares de bienestar 

para sus empleados, sin embargo, todavía no es posible 

orientar las decisiones hacia el desarrollo de entornos en 

los que se desarrolla una salud mental positiva (SMP). 

El SMP se ve como la capacidad de las personas o grupos 

para funcionar de manera óptima e interactuar, 

promoviendo el bienestar y el desarrollo común. En esta 

investigación mostramos los resultados generales de una 

investigación que vincula los efectos del liderazgo 

auténtico y la socialización con la salud mental positiva 

en el trabajo. 

El liderazgo ha sido un tema central para la gestión 

organizacional y el comportamiento organizacional. Para 

la mayoría de las empresas, un objetivo central es 

asegurar que el liderazgo conduzca a la transformación de 

las capacidades individuales, convirtiéndolas en 

fortalezas para ponerlas al servicio de la organización, y 

con eso, permitir su sostenibilidad y durabilidad (Pérez-

Ortega, Jiménez -Valdés, y Romo-Morales, 2017). 

Luthans y Avolio (2003) citados en Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing y Peterson (2008), definen el 

liderazgo auténtico como un proceso basado en la 

confianza, la esperanza, el optimismo y la capacidad de 

recuperar habilidades psicológicas positivas, dentro de un 

contexto organizativo positivo. Lo que causa mayor 

autoconciencia y autorregulación de conductas positivas 

en los líderes. Este constructo está formado por cuatro 

dimensiones que son: a) autoconciencia, b) moralidad 

internalizada, c) procesamiento equilibrado de la 

información yd) transparencia en las relaciones (Avolio y 

Gardner, 2005; Hannah, Avolio, Luthans and Harms, 

2008). 

La necesidad de superar los aspectos negativos como el 

estrés, la ansiedad e incertidumbre a la adaptación a la 

organización es una de las metas de la socialización 

efectiva (Louis, 1980; Nelson & Quick, 1991; Saks, 1996; 

Calderón-Mafud, Laca, Pando & Pedroza, 2015).  La 

socialización organizacional puede ser vista como un 

recurso desde el punto de vista del modelo de Demandas-

Recursos (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli 

2001; Bakker & Demerouti, 2007; Bakker & Demerouti, 

2013). Los recursos laborales están relacionados con el 

potencial motivacional, compromiso organizacional, 

desempeño extra-rol y satisfacción en el trabajo (Haueter, 

Macan, & Winter, 2003).  

En suma, las investigaciones revisadas muestran que el 

liderazgo y la socialización organizacional, tienen 

relaciones y efectos con el bienestar (Michaels, Cron, 

Dubinsky & Joachimsthaler, 1988; Sarros, Tanewski, 

Winter, Santora, & Densten, 2002), facilitan el desarrollo 

de las fortalezas del individuo ayudándole a clarificar su 
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rol (Lapointe, Vandenberghe & Boudrias, 2014), y 

permitiéndole empoderarse en su trabajo. 

Método  

El diseño que se llevó a cabo fue el de un estudio analítico 

transversal correlacional, con el fin de establecer las  

correlaciones del liderazgo auténticos y la socialización 

en los componentes de la salud mental positiva en el 

trabajo. 

Instrumentos 

Para recopilar información se utilizaron 3 instrumentos: 

1) Cuestionario de datos sociodemográficos y laborales; 

2) Cuestionario de liderazgo auténtico (ALQ); y 3) 

Encuesta de Salud Mental Positiva Ocupacional (OPMH-

40). 

1) Cuestionario de datos sociodemográficos y laborales: 

Este cuestionario consta de elementos que evaluaron la 

antigüedad en el empleo, la edad, el tener otro trabajo y el 

nivel jerárquico (la clasificación según el nivel en la 

estructura jerárquica) para obtener datos demográficos 

que respaldarían los modelos de regresión. 

2) Cuestionario de liderazgo auténtico: 

Adaptación al español del Cuestionario de Liderazgo 

Auténtico (ALQ), desarrollado por Walumbwa et al. 

(2008), y validado en una muestra de 224 empleados en 

los Estados Unidos y 212 en China. El cuestionario se 

compone de cuatro factores: transparencia en las 

relaciones (5 ítems, por ejemplo, "Mi líder alienta a cada 

persona a expresar su opinión"); moral internalizada (4 

elementos, por ejemplo, "Mostrar creencias que son 

consistentes con sus acciones"); procesamiento 

equilibrado (3 ítems, por ejemplo, "Analizar los datos 

relevantes antes de tomar una decisión"); y conciencia de 

sí mismo (4 elementos, por ejemplo, "Tienes una idea 

bastante precisa de cómo otras personas ven tus 

habilidades de liderazgo"). La escala de respuesta varió 

de 0 ("Nada") a 4 ("Siempre"). La interpretación de este 

cuestionario se basó en los puntajes promedio obtenidos 

del liderazgo auténtico y los valores obtenidos en cada 

factor por separado. El puntaje máximo es cuatro y el 

mínimo es cero. 

3) Encuesta de Salud Mental Positiva Ocupacional 

(OPMH-40): 

Es un instrumento multidimensional autoadministrado, 

desarrollado para aplicarse a diferentes actividades 

ocupacionales. La encuesta evalúa aspectos positivos de 

la salud mental en el trabajo, como el bienestar personal 

en el trabajo, el intercambio interpersonal positivo, las 

relaciones en el lugar de trabajo, la inmersión en el 

trabajo, el trabajo de empoderamiento, la filosofía de la 

vida laboral y las fortalezas personales en el trabajo. El 

instrumento de medición incluye 40 ítems divididos en 

cuatro subescalas: dimensión espiritual (10 ítems), 

dimensión cognitiva (10 ítems), dimensión conductual 

(10 ítems), dimensión socioemocional (10 ítems). Todas 

las preguntas tienen una opción de respuesta Likert de 

cinco puntos; Van desde "totalmente en desacuerdo" a 

"totalmente de acuerdo". La interpretación de este 

cuestionario se basa en el nivel de salud mental positiva 

promedio y los valores obtenidos en cada componente de 

la salud mental positiva en el trabajo. 

Inventario de Socialización Organizacional validado al 

español por Bravo, Gómez-Jacinto y Montalbán (2004), a 

partir de Taormina (1994). Se compone de 20 ítems 

divididos en cuatro escalas: entrenamiento, comprensión, 

apoyo de los compañeros y perspectivas de futuro. Cada 

reactivo es una afirmación respecto a la forma en que se 

desarrolla la socialización organizacional del participante, 

por ejemplo: “la formación recibida me ha ofrecido un 

completo conocimiento de las habilidades necesarias para 

mi trabajo” (reactivo 3), “creo conocer muy bien cómo 

funciona la institución” (reactivo 10), o “puedo prever 

fácilmente mis posibilidades de ascenso dentro de la 

institución” (reactivo 18). Se responde mediante una 

escala Likert de cinco puntos desde 1, “Nunca”, hasta 5, 

“Siempre”. Para su calificación se obtienen las medias y 

desviaciones típicas de los participantes en cada una de 

las cuatro escalas. La interpretación de este cuestionario 

se realiza a partir del nivel de socialización promedio y de 

los valores obtenidos en cada dominio de la socialización 

organizacional. 
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Participantes 

Participaron en el estudio 352 empleados de los estados 

de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, 

Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y la 

Ciudad de México y se distribuyeron en diferentes áreas. 

. y niveles de sus empresas. 52% de ellos trabajaban como 

operativos, 21% analistas o especialistas, 13,4% 

supervisores, mientras que 8,5% eran gerentes y 5,1% 

gerentes. Un hecho relevante de la población es que el 

31,3% (109 participantes) mencionó que tenía un trabajo 

adicional y el 49,4% tiene una carrera profesional. 

Los participantes fueron seleccionados al azar cuando 

salieron o llegaron a sus trabajos, y solo se les dio un 

cuestionario cuando fueron empleados y tenían al menos 

un año de edad. Del total de participantes, 195 eran 

hombres (55,4%) y 157 mujeres (44,6%), con un rango de 

edad entre 18 y 60 años. La edad promedio fue de 36 a 45 

años (x = 2.46, SD = 1.20) y la edad promedio fue de 3 a 

8 años en el empleo (x = 2.79, SD = 1.2). 

Procedimiento 

Análisis de los datos 

Se obtuvieron tablas de frecuencia, medidas de tendencia 

central y dispersión de las variables de estudio. Los datos 

se analizaron mediante correlaciones de Pearson para 

determinar el nivel de relación entre los factores de cada 

variable. Posteriormente, se hicieron modelos de 

regresión (significativos con valores de p iguales o 

inferiores a 0,05) para cada componente de la salud 

mental positiva en el trabajo con los factores del liderazgo 

auténtico y de socialización organizacional. 

Resultados  

Los resultados de los análisis de correlación efectuados 

para esta presentación son los siguientes.  
 

Espiritua

l 

Cognitiv

o 

Conductua

l 

Socioafectiv

o 

SMP

O 

Liderazgo 

Auténtico 

.22** .13** .23** .28** .25** 

Transparencia 

Relacional 

.20** .14** .21** .28  .23** 

 
Espiritua

l 

Cognitiv

o 

Conductua

l 

Socioafectiv

o 

SMP

O 

Moral 

Internalizada 

 

.23** .12** .21** .24** .23** 

Procesamiento 

Balanceado 

.17** .09** .17** .23** .19** 

Autoconcienci

a 

.21** .10** .22** .25** .22** 

Tabla 1. Correlaciones Pearson entre los componentes de la 

salud mental positiva en el trabajo  y del liderazgo auténtico. 

 

  
Espiritual Cognitivo Conductual Socioafectivo SMPO 

Socialización  .39** .23** .38** .43** .40** 

Comprensión .27** .19** .35** .33** .32** 

Perspectivas .37** .15** .32** .38** .35** 

Entrenamiento .26** .20** .28** .30** .29** 

Apoyo .37** .23** .33** .39** .37** 

Tabla 2. Correlaciones Pearson entre los componentes de la 

socialización organizacional y del liderazgo auténtico con la 

salud mental positiva en el trabajo 

 

Discusión de resultados y conclusiones  

Los resultados de esta investigación muestran que la 

Salud Mental Positiva Ocupacional, tiene relaciones 

específicas y es influenciada de forma significativa por la 

socialización organizacional y el liderazgo auténtico. 

Como se suponía desde el inicio de la investigación 

(Song, Chon, Ding & Gu, 2015), al desarrollar 

sentimientos de confianza hacia los compañeros, se 

permite la apertura para compartir información y la 

autoconfianza necesaria para desarrollar una identidad 

laboral propia y el empoderamiento en el trabajo (Avolio, 

Gardner, Walumbwa, Luthans & May, 2004).  

La comprensión, el entrenamiento, el apoyo de los 

compañeros y las perspectivas de futuro mostraron 

correlaciones con los factores espiritual, conductual y 

socioafectivo, lo cual es similar a lo explorado en la 

introducción, donde se plantea que los ambientes basados 

en el apoyo, son por una parte facilitadores del proceso de 

socialización, y a la vez, modelos arraigados en la cultura 

promovidos por líderes (LePine, Erez & Johnson, 2002; 

Saks & Ashforth, 1997). Ello significa que el apoyo 
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recibido por los compañeros (emocional e instrumental) 

es una parte importante de la SMPO al servir como 

recurso frente al estrés, y también frente a las necesidades 

de aprendizaje que una persona enfrenta constantemente 

en su trabajo.  

La salud mental ocupacional positiva se relaciona 

positivamente con el liderazgo auténtico. Las 

características de la transparencia, así como el resto de los 

componentes del liderazgo auténtico, permiten a los 

miembros de la organización desarrollar sentimientos de 

confianza hacia los líderes, lo que permite compartir 

información y la autenticidad emocional necesaria para 

desarrollar su propia identidad de trabajo, además al 

empoderamiento en el trabajo (Avolio, Gardner, 

Walumbwa, Luthans y mayo, 2004). 

El componente socioafectivo de la SMPO está más 

estrechamente relacionado con el liderazgo auténtico, lo 

que indica que un comportamiento auténtico del líder está 

vinculado con sentimientos positivos hacia el trabajo de 

los colaboradores, lo que genera relaciones 

interpersonales e intrapersonales saludables (Bamford, 

Wong y Laschinger , 2013). Al revisar el análisis de 

regresión múltiple del liderazgo auténtico y sus 

componentes en relación con la salud mental 

organizacional positiva, se encontró una contribución 

significativa del liderazgo auténtico como un conjunto de 

rasgos en el componente socioafectivo de la SMPO. Esto 

demuestra que al trabajar con líderes legítimos que son 

transparentes en sus relaciones y conscientes de sí 

mismos, además de una manera equilibrada, los 

trabajadores desarrollan emociones, sentimientos y 

actitudes que son correctos con el medio ambiente.  
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Introducción 

Existen determinadas profesiones que, a largo plazo y 

debido a una falta de prevención laboral y uso de equipos 

de protección individual, ocasión bronquitis industrial, 

una afección de las vías respiratorias. Esta enfermedad 

está relacionada directamente con la exposición del 

trabajador a polvos, humos, gases y vapores.  

Una buena evaluación clínica sigue siendo el pilar 

fundamental en el diagnóstico de estas patologías y debe 

incluir la exposición a determinadas sustancias, 

demostrando una secuencia temporal entre la exposición 

y la enfermedad, preguntar sobre el puesto de trabajo 

actual y las manifestaciones clínicas antes y después de 

ponerse en contacto con polvos, gases u otros productos 

químicos. Es necesario también preguntar por 

exposiciones fuera del ámbito laboral y hábitos tóxicos. 

El hombre ha estado siempre expuesto a sustancias 

capaces de causar enfermedad respiratoria y el riesgo que 

suponía la exposición laboral a éstas es conocido desde 

Hipócrates (siglo V a.C.) quien enseñaba a sus discípulos 

la necesidad de hablar de enfermos, no de enfermedades, 

y de preguntar qué trabajo realizaban. No obstante, hasta 

el siglo XVI con las observaciones de Agricola y 

Paracelso, no se despertó el interés por la relación entre 

trabajo y enfermedad. En el siglo XVIII Ramazzini 

describe los primeros casos de asma bronquial por 

inhalación de polvo de cereales, en trabajadores de 

molinos y limpiadores de grano, incorporando una 

perspectiva diagnóstica y preventiva al indicar que era 

necesario preguntar ¿dónde trabaja usted? y conocer el 

lugar de trabajo.    

Las enfermedades pulmonares ambientales son causadas 

por la inhalación de partículas, gases, vapores o 

nebulizaciones nocivas, habitualmente durante el trabajo.  

La Broquitis Química Industrial define a la afectación 

bronquial, alveolointersticial y/o pleural secundaria a la 

exposición del sujeto a materia particulada, vapores, 

gases o humos en su lugar de trabajo. 

En la actualidad, en los países desarrollados el asma y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son las 

enfermedades ocupacionales más frecuentes, aunque 

también pueden aparecer otras, como neumonitis por 

hipersensibilidad, neumoconiosis, síndrome de 

sensibilización química múltiple, fiebre por humos 

tóxicos, fiebre por metales, bronquiolitis, distrés 

respiratorio agudo y edema pulmonar. El tamaño y forma 

de las partículas, las propiedades fisicoquímicas, su 

concentración en el aire ambiente y la duración de la 

exposición son factores dependientes del agente inhalado 

esenciales a la hora de evaluar sus posibles efectos sobre 

el aparato respiratorio. Las partículas con un diámetro de 

0,5-5 µm pueden alcanzar bronquiolos y alvéolos 

teniendo mayor capacidad para originar daño pulmonar. 

La clínica en las Bronquitis Química es inespecífica 

pudiendo estar los individuos totalmente asintomáticos. A 

veces pueden presentar tos, expectoración, sibilantes y 

disnea, aunque no es infrecuente que aparezcan síntomas 

mucho tiempo después de haber cesado la exposición 

ocupacional. También es necesario indagar sobre el 

desarrollo de malestar general, cansancio, cefalea o 

fiebre. Es importante recoger todos los síntomas con fecha 

de comienzo, intervalo entre exposición y aparición, 



 

 

Enfermedad laboral de las vías respiratorias, presentación de un caso 

Reporte de caso 

36 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

relación con la jornada laboral y si mejora en casa, en los 

fines de semana o en las vacaciones. En función del tipo 

de agente, la forma de presentación, la concentración 

ambiental y el grado de susceptibilidad individual, se 

pueden observar diferentes enfermedades que, 

frecuentemente, pueden no ser diferenciadas en base a que 

la causa sea o no ocupacional.  

En general, sólo en el contexto de un antecedente de 

exposición conocida a un agente podremos emitir un 

diagnóstico correcto. Para el diagnóstico de una 

bronquitis crónica industria es necesario identificar el 

agente causal y demostrar una relación entre éste y la 

enfermedad respiratoria. 

Caso clínico 

Se trata de un estudio observacional descriptivo del 

reporte de un caso clínico 

Antecedentes laborales: Inicia vida laboral a los 17 años 

en un restaurante como mozo de cocina lavando de ollas 

y pisos durante 10 meses, en una Empresa productora de 

plástico laboro durante 2 años como machetero y 

posteriormente como ayudante de chofer, en Empresa 

dedicada a fabricación de hilos laboro como machetero 

durante 3 meses. 

El 13/08/1998 ingresa a Empresa dedicada a la 

fabricación de andamios y cimbras para la construcción 

con diferentes áreas de trabajo:  

1) machetero duramente 4 meses; sus actividades 

consistían carga y descarga de materiales diversos al 

camión para a repartirlo a diferentes colonias de la 

CDMX,  

2) en área de fresado y troquelado laboro 6 meses, 

realizaba perforación de piezas metálicas,  

3) en área de corte y doblez en el puesto de cizalla durante 

18 meses es en donde se corta la lámina,  

4) en área de rehabilitado realizaba raspado de piezas 

metálicas y corte de madera, en donde laboro 10 meses, 

aquí sus actividades eran limpiar los paneles metálicos 

que regresaban sucios después de usarlo, expuesto a 

polvos de cemento y tierra, limpiando en forma manual 

para pasarlo a máquinas de motor y posteriormente pasa 

a  

5) área de pintura en donde las jornadas son de 12 hrs 

utilizando pistola compresora solo utilizaban cubrebocas 

como equipo de protección personal; también realizaban 

corte de triplay de 12 mm de espesor, expuesto a polvos 

de madera, 

6) área de soldadura laboro durante 10 años, para lo cual 

utilizaba soldadura de microalambre, electrodo y 

aluminio, dependiendo el tipo de lámina a soldar, 

expuesto a humos de soldadura y restos de metal. Su 

equipo de protección personal era un cubrebocas y caretas 

estando expuesto a 9 hrs con 4-5 hrs de tiempo extra.  

Su último puesto de trabajo fue en el área de corte y 

doblez, sus actividades consistían en cortar la lámina de 

diferente espesor con máquinas (cizalla). estando 

expuesto a polvos de restos metálicos, sin equipo de 

protección personal, laboro en esta área durante tres años. 

Todas las áreas de trabajo se encuentran en la misma nave, 

no existe delimitación de áreas, por lo tanto, todos los 

trabajadores están expuestos a humos de soldadura de 

microalambre, electrodo y aluminio, pintura de aceite, 

tinner, aguarras, polvos de cemento, polvos de madera, 

polvos metálicos; no utilizan equipo de protección 

personal adecuado, como equipo de protección general la 

nave solo tiene 3 extractores 

Antecedentes no patológicos: niega tabaquismo.   

Antecedentes patológicos interrogados y negados.   

Inicia padecimiento actual en julio del 2017 con ataque al 

estado general: astenia, adinamia, hiperinsomnia, 

agregándose tos seca,  ,edema de miembros pélvicos, 

disnea de medianos y grandes esfuerzos. Meses después 

se agrega disnea paroxística nocturna, disnea de pequeños 

esfuerzos al caminar 2 cuadras, atarse agujetas de zapatos 

o lavarse los pies que culmina en una caída en su casa 

golpeándose hemitórax derecho, motivo por el cual 

solicita atención médica, por el estado delicado que 

presenta es hospitalizado durante 10 días.  

Posterior a estudios de laboratorio y gabinete se determina 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de alto riesgo 

con insuficiencia respiratoria, COR pulmonale, 
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hipertension pulmonar severa, iniciando tratamiento a 

base de oxígeno suplementario 2lt/min durante 24 hrs, 

espirinolactona tab. 25mg 1x1, CPAP con humedificador 

térmico a presión establecida, bromuro de ipratropio 2 

inhalaciones cada 8 hrs, losartan 50mg. 1x1, amlodipino 

5mg ax1, furosemide 40mg 1x1, clopidogrel 75 mgr 1x1, 

con adecuada respuesta. Actualmente refiere tos seca, 

disnea de pequeños esfuerzos, que mejora con el uso de 

oxígeno a 2lt/min cada 4 hrs. 

No se cuenta con estudio del medio ambiente de trabajo 

por negarse la empresa a su realización. 

Por historia laboral, cuadro clínico, revisión bibliográfica 

Nacional e Internacional se pudo establecer la relación de 

causa-efecto, trabajo-daño, con fundamento en los Art. 

473 y 475 de la LFT, Art. 41 y 43 de la LSS, 

Procedimiento para la Dictaminación y Prevención de las 

enfermedades de trabajo (2320-003-010), se le reconoció 

al trabajador la patología como Enfermedades de Trabajo 

con los siguientes diagnósticos 

Diagnostico etiológico: BRONQUITIS INDUSTRIAL 

Diagnostico etiológico: MULTIFACTORIAL 

(Exposición a polvos de madera, polvos de cemento y 

metálicos, así como humos de soldadura, humos de 

disolventes orgánicos) 

Diagnostico Anatomo funcional: Enfermedad crónica 

pulmonar, debido al efecto irritante de gases, humos y 

vapores con daño en trama broncopulmonar que obstruye 

el flujo del aire, dificultando el intercambio de gases, con 

aumento en la presión arterial a nivel de al arterial 

pulmonar y cambios en la estructura y función del 

ventrículo derecho como resultado de un desorden 

respiratorio que lo imposibilita para desempeñar 

actividades laborales y de la vida diaria. 

Discusión: 

En el estudio de las bronquitis industriales es fundamental 

desplazarse a la empresa para investigar el ambiente 

laboral en el que se desenvuelve el trabajador y valorar las 

medidas de prevención personal e industrial adoptadas. Es 

prioritario identificar y cuantificar los contaminantes 

ambientales, con riesgo conocido o no para la salud, a los 

que está expuesto laboralmente el sujeto. Esta tarea puede 

ser sencilla en exposiciones ocupacionales a sustancias 

conocidas, pero en muchos casos esta tarea suele ser ardua 

y requiere un buen conocimiento de las industrias y 

oficios en los que se ha descrito EPOC y de los agentes 

causales más frecuentes en cada uno de ellos. 

Los médicos debemos recomendar a las personas que 

puedan estar expuestas a sustancias que pueden dañar los 

pulmones que se sometan a exámenes regularmente para 

que se puedan identificar los trastornos lo antes posible. 

Las pruebas de detección específicas y la frecuencia con 

que se emplean depende de las sustancias a las que esté 

expuesto el sujeto, estudios que incluyan mediciones de 

la función respiratoria mediante espirometría, así como la 

determinación del oxígeno en la sangre e imagen de los 

pulmones mediante radiografías de tórax o una 

tomografía computarizada. 
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Presentación de las Memorias del  

6to Foro de Investigación de la Red de Posgrado en Salud en el Trabajo 

 

El contenido de este número especial refleja los resultados 

del 6º Foro de Investigación de la Red de Posgrado en 

Salud en el Trabajo efectuado en la Unidad Politécnica 

para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial 

(UPDCE), cuyo anfitrión fue la Maestría en Ciencias en 

Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene del Instituto 

Politécnico Nacional y con un soporte de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Secretaría del Trabajo 

de Previsión Social del Gobierno del Estado de México y 

la Universidad de Guadalajara. Estos posgrados en 

conjunto tienen un objetivo en común, propiciar un 

espacio de intercambio de experiencias generadas por una 

tesis, prácticas profesionales o estancias en las 

organizaciones durante la formación de los posgrados 

participantes. 

Los tópicos abordados en este ejemplar son respecto a las 

condiciones laborales a los que se exponen las mujeres en 

las fuerzas de seguridad, trabajadores de una cementera, 

de un sector de servicios financieros, de taxis, en 

bomberos, en médicos de tipo familiar y de atención a 

urgencias, en camilleros, en personal de limpieza, en una 

planta de compostaje, en personal de instituciones 

educativas y de un cine.  

Se presenta también información sobre el análisis 

toxicológico por el uso de disolventes orgánicos o la 

exposición al plomo, así como el estudio de la enfermedad 

laboral de las vías respiratorias.  

Sobre los factores ergonómicos, se explican las molestias 

musculares por el uso de equipos de cómputo, la 

movilización de pacientes, como por el manejo manual de 

cargas. 

Respecto a los factores psicosociales, se tocaron tanto la 

aplicación de la NOM-035 en el sector de servicios de 

energía, como la evaluación de la calidad de vida 

laborales, el Engagement, el acoso psicológico, las 

alteraciones del sueño y el Burnout. 

Finalmente, se presenta la validación de una escala de 

carga mental y el análisis normativo de la jornada laboral 

en el autotransporte de carga federal mexicano.  

Todo en conjunto demuestra que la divulgación de la 

producción científica enriquece el conocimiento, nos 

mantiene actualizados y nos permite tomar decisiones 

para el control de los riesgos y peligros que existen en los 

centros de trabajo. 

Disfruten su consulta y lectura. 

D. en C. Beatriz Sibaja Terán 

Presidenta del 6º. Foro de Investigación. 

Coordinadora de la Maestría en Ciencias en Salud 

 Ocupacional, 

Seguridad e Higiene. 

Instituto Politécnico Nacional 
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Introducción  

La carga mental (CMT) es uno aspecto importante evaluar 

en el contexto de salud en el trabajo cuya acepción hasta 

la fecha es controversial debido a su carácter 

multidimensional por lo que dificulta su registro o 

medición. Sin embargo, se identifican elementos como la 

demanda de la actividad laboral, los contextos 

organizacionales y las características individuales de 

afrontamiento, en los cuales se puede presentar 

desequilibrio. Bajo estos supuestos se enfatiza la 

necesidad de contar con instrumentos fiables y válidos 

para trabajadores mexicanos que se consideran como 

vulnerables ante el desequilibrio por CMT, de acuerdo 

con la normatividad vigente, pues afecta su bienestar 

laboral. 

Por lo que el propósito de este estudio fue determinar la 

validez factorial para la escala CMT en profesores 

mexicanos universitarios de Guadalajara, México. 

Método  

Estudio cuantitativo para validación de un instrumento. 

Participaron 198 docentes universitarios, con muestreo no 

probabilístico para cumplir con la cuota de cinco sujetos 

por ítem (Nunnally & Bernstein, 1995). Se llevó a cabo la 

validez factorial con el método de componentes 

principales y rotación Varimax. Se solicitaron la prueba 

de adecuación de (KMO) y de esfericidad de Bartlett, al 

nivel .05 de significancia. Se decidió aceptar factores con 

carga por arriba de la unidad. Los factores se definieron 

con más de cuatro ítems que reportaron más .30 puntos de 

carga factorial. Para cada dimensión factorial se 

estableció el coeficiente α de Cronbach para identificar la 

fiabilidad. Para el análisis de los datos se utilizó el 

software Excel y el IBM-SPSS Statistics 22 para 

Windows con licencia universitaria. 

Resultados  

La muestra se conformó con 102 (52%) mujeres y 96 

(48%) hombres. La edad promedio fue de 46 (±11) años 

y reportaron antigüedad de trabajo de 16 (±11) años. El 

estado civil que indicaron los profesores fue 50% (118) 

en casados, 23% (45) solteros, 8% divorciados y el resto 

en unión libre o viudos. 

Después de ocho procesos de análisis factorial 

exploratorio (AFE), la rotación fue convergente y se 

obtuvieron dos aspectos relevantes de la escala: el 

primero valora la CMT y el segundo los afrontamientos 

que pueden manifestarse ante este concepto. 

Se aceptaron 34 ítems para la subescala CMT que 

mostraron adecuados índices de adecuación KMO (.836) 

y de esfericidad de Bartlett (X2561 = 3256.238, p < .001). 

Esta subescala se conformó con tres factores que explican 

el 45.314% de la varianza acumulada. La matriz de 

componentes rotados se presenta en la tabla 1. Al primer 

componente se le nombró Demanda de la actividad 

laboral (DAL) y se formó con 16 ítems; al segundo, 
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Contextos organizacionales (CO), con 13 ítems y al tercer 

factor, Sobrecarga mental laboral (SML) con cinco ítems. 

Para la subescala Afrontamiento, se aceptaron 19 ítems 

con adecuados índices KMO (.809) y de esfericidad de 

Bartlett (X2171 = 1223.919, p < .001). El análisis 

factorial reportó el 47.683% de la varianza acumulada 

para tres componentes principales. Al primero se le 

nombró como Competencia laboral (CL) con nueve  

ítems; al segundo, Valoración positiva (VP), con seis 

ítems y al tercer factor, Inadecuada resolución de 

problemas planificados (IRPP), con cuatro ítems (ver 

tabla 1).  

Con el coeficiente de consistencia interna (alpha de 

Cronbach) se obtuvo la fiabilidad para cada factor que 

constituyeron las dos subescalas y se presentó entre α = 

.725 hasta α = .887; sólo un factor tuvo nivel bajo (IRPP). 

Discusión de resultados y conclusiones 

Se obtuvo una escala que valora de forma 

multidimensional la carga mental de trabajo en docentes. 

El instrumentó se conformó con dos subescalas: CMT y 

Afrontamientos que cumplieron con las exigencias 

psicométricas de validez y fiabilidad para profesores 

universitarios mexicanos, como lo indican Nunnally y 

Bernstein (1995).  

La escala ofrece independencia entre los factores, por lo 

que puede suministrarse en forma separada, tanto en lo 

individual como colectivamente. La calificación del dato 

podrá compararse con la distribución estándar que 

ofrecieron los coeficientes factoriales. 

Esta escala contribuye a la visión teórica 

multidimensional de la CMT en la que interactúan la 

relación de las capacidades individuales de afrontamiento 

ante las exigencias de la función laboral. 
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Introducción  

Diversos factores, provenientes de fuentes naturales y 

antropogénicas están asociados con diversos tipos de 

cáncer; la agricultura es una de las actividades 

económicas de mayor exposición, tanto laboral como 

natural, y algunas zonas son particularmente afectadas por 

esta condición. En el estado de Puebla, la comunidad de 

Xicotepec de Juárez, desde hace algunos años ha 

expresado un número alarmante de casos de cáncer entre 

sus pobladores. En el año de 2015 una organización no 

gubernamental (ONG) local, llamada “Tik Nime” (Somos 

hermanas) dedicada a brindar apoyo a estos enfermos, 

hizo la invitación a investigar esta expresión del cáncer. 

Justificación:  

Desde el año 2016 se ha acudido al municipio de 

Xicotepec en apoyo de una ONG, para llevar a cabo dos 

estudios que intentan conocer los factores causales y 

establecer la asociación entre la tasa de mortalidad por 

cáncer 88.9 por cada 100 000 habitantes, superior a la tasa 

nacional (67.8 ) y la estatal (69.9), en ambos estudios se 

intentó establecer la relación del cáncer con el uso de 

agroquímicos; sin embargo, los resultados sugieren que la 

prevalencia de cáncer en los agricultores, al parecer, no 

tiene que ver con los agroquímicos, razón por la cual se 

propone realizar la propuesta del presente estudio, para la 

identificación de otros factores de riesgo que están 

provocando cáncer en los trabajadores agrícolas y la 

población general del municipio. 

Objetivo general 

Determinar la relación entre la prevalencia de cáncer y 

metales pesados en agricultores de una comunidad del 

Estado de Puebla. 

Objetivos específicos 

1.-Detectar por monitoreo biológico la presencia de 

metales pesados en los trabajadores. 

2.-Determinar por monitoreo ambiental la presencia de 

metales pesados en muestras de agua. 

Hipótesis alterna 

La prevalencia de cáncer tiene relación con metales 

pesados en trabajadores agrícolas de una comunidad del 

Estado de Puebla. 

Hipótesis nula 

La prevalencia de cáncer no tiene relación con metales 

pesados en trabajadores agrícolas de una comunidad del 

Estado de Puebla.  
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Método  

Estudio de tipo cuantitativo, observacional, transversal y 

descriptivo, en el municipio de Xicotepec, Puebla. 

Se realizó un análisis de muestras de agua potable y no 

potable, para determinar metales pesados (Cobre, 

Cadmio, Níquel, Plomo, Cobalto, Zinc, Manganeso, 

Fierro, Mercurio y Arsénico) por espectrometría de 

absorción atómica. 

Resultados  

Se obtuvo la participación de 19 personas de la 

comunidad cuyas concentraciones de las muestras de 

agua potable y no potable que consumen se describen en 

la Tabla 1. 

Tabla 1. Concentración de metales pesados en muestras de 

agua. 

Metal Muestra 
Concentración  mg/L 

(Promedio) 

Cobre 
Agua potable 0.26610526 

Agua no potable 0.00910526 

Cadmio 
Agua potable 0 

Agua no potable 0 

Níquel 
Agua potable 0.01315789 

Agua no potable 0.00889474 

Plomo 
Agua potable 0.00178947 

Agua no potable 0.001789474 

Cromo 
Agua potable 0 

Agua no potable 0 

Cobalto 
Agua potable 0 

Agua no potable 0 

Zinc 
Agua potable 0.06857895 

Agua no potable 0.00136842 

Manganeso 
Agua potable 0.01057895 

Agua no potable 0.00315789 

Hierro 
Agua potable 0.02689474 

Agua no potable 0.00578947 

Mercurio 
Agua potable 0 

Agua no potable 0 

Arsénico 
Agua potable 3.1579E-05 

Agua no potable 5.2632E-06 

Fuente: Investigación de campo, 2019. 

 

De las 19 participantes 9 presentan cáncer de mama, 4 

cáncer cervicouterino, 4 cáncer de tiroides y 2 cáncer de 

piel.  

Discusión de resultados y conclusiones 

La concentración promedio de los metales pesados 

analizados en agua se encuentran por debajo del límite 

máximo permisible que especifica la NOM-127-SSA1-

1994, sin embargo, un monitoreo biológico 

complementará los resultados, examinando otras posibles 

fuentes de exposición tanto laborales como no laborales 

que pudieran contribuir a la exposición de dichos metales. 
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Introducción  

Los trabajadores con turnos rotativos son expuestos a 

diferentes cambios en su horario de trabajo. Algunos 

pueden adaptarse mejor a esos cambios y otros sufren más 

los efectos negativos que pueden traer dicho de método 

organización. El Cuestionario autoadministrado PSQI 

(Pittsburgh Sleep Quality Index) se ha utilizado 

enormemente en diversos estudios de aplicación, 

confiabilidad y ha sido traducido a muchos idiomas. El 

objetivo del estudio es determinar la calidad de sueño en 

una manufacturera con trabajo a turnos de 12 horas. 

Método  

Es un estudio transversal y descriptivo, llevado a cabo en 

una empresa manufacturera en Guanajuato en los meses 

de octubre-noviembre del 2018. Se utilizó una muestra no 

probabilística por conveniencia de 59 trabajadores con 

turnos rotativos de un total de 150 trabajadores con rol de 

turnos de 12 horas por día, trabajando 4 y descansando 4 

a la semana. Previo al inicio del estudio, se les explicó a 

los trabajadores las características del estudio y se solicitó 

su apoyo. Se utilizaron dos cuestionarios: el Índice de 

Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI) y un cuestionario 

estructurado de variables sociodemográficas de creación 

propia.  

Resultados  

La muestra estuvo conformada por 59 trabajadores con 

una media de edad 33.08±7.8 años, 34 (57.6%) eran 

hombres y 25 (42.4%) mujeres. Treinta trabajadores 

contaban con secundaria concluida, (50.8%), 20 (33.9%) 

preparatoria, 3 (5.1%) primaria, mientras que sólo 6 

(10.2%) tenían una carrera concluida. El 39% (23) estaba 

casado/a, 35.6% (21) soltero/a, 16.9% (10) y 8.5% (5) 

separado/a.  

En la tabla 1, se observan la calidad subjetiva del sueño 

que perciben los trabajadores, en donde el 73% la define 

como “bastante buena” o “buena”, 27% la describe como 

“mala” o “bastante mala”. En relación con la latencia del 

sueño, 68% de la muestra tarda menos de 30 minutos en 

conciliar el sueño, pero 25% entre 31 y 60 minutos, y sólo 

el 7% tarda más de 1 hora. El 49% de la muestra duerme 

6 o más horas por noche, mientras el 51% 6 o menos 

diariamente; en relación con la eficiencia, el 37% dice que 

tiene una eficiencia del sueño superior a 85%, mientras 

que para el 53% es de 65 a 84% y, para un 10%, inferior 

a 65%. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las variables del Índice 

de Calidad de sueño de Pittsburgh. 

 CSS = Calidad subjetiva del sueño; LS=Latencia del sueño; DS= 

Duración del sueño; EHS= Eficiencia habitual del sueño; 

PS=Perturbaciones del sueño; MH=Medicación hipnótica; 

DS=Disfunción diurna. 

Fuente: Investigación de campo, 2018 

 

En la tabla 2, se observa que el 47% que tiene mala 

calidad de sueño, se encuentra en el rango de 19 a 38 años, 

mientras que el 33% que tiene buena calidad, oscila entre 

la edad de 29 a 48 años. 

Tabla 2. Calidad de sueño y Edad 

 
Edad (años) Buena Calidad Mala Calidad 

19 a 28 5% (3) 25% (15) 

29 a 38 19% (11) 22% (13) 

39 a 48 14% (8) 14% (8) 

49 a 57 1% (1) 0% (0) 

Total 39% (23) 61% (36) 

Fuente: Investigación de campo, 2018 

El 61% de la muestra total tiene una puntuación total 

mayor a 5, es decir, una mala calidad de sueño, mientras 

que el 39%, tiene una puntuación total igual o menor a 5, 

es decir, una buena calidad de sueño. 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

El primer hecho relevante es que una cuarta parte de la 

población experimenta dificultades de sueño; así, 25.4% 

señala que su calidad de sueño es mala o bastante mala; 

32.2% de los trabajadores tardan más de 30 minutos en 

conciliar el sueño; el dato alarmante es que más del 62.7% 

de la muestra tiene una eficiencia del sueño menor a 85%, 

porcentaje que se considera límite para establecer un 

diagnóstico de insomnio (American Psychiatric 

Association, 1994). Este dato se eleva si se toma en cuenta 

que el 50.9% duerme 6 o menos horas por noche.  

La calidad de sueño disminuye conforme avanza la edad 

(Bixler, Kales, Soldatos, 1979). Sin embargo, el 47% de 

la muestra total de trabajadores tenía mala calidad de 

sueño en un rango de edad 19 a 28 años, mientras que los 

trabajadores que presentaban buena calidad de sueño se 

encontraban en el rango de 29 a 38 años con un 33% del 

total.  

Es importante considerar en futuras evaluaciones la 

duración, frecuencia, rapidez y dirección de un horario de 

trabajo. Además, se tiene que tomar en cuenta el rango de 

edad, género, tipo de tareas e intensidad de estas para 

poder determinar el horario de trabajo adecuado para los 

trabajadores.  

En este estudio se observa que la mala calidad de sueño 

de los trabajadores con turnos rotativos en la empresa 

manufacturera fue más de la mitad de la población, y las 

variables más altas son, la duración del sueño, latencia y 

eficiencia del sueño. Además, el rango de edad con mayor 

porcentaje de trabajadores con mala calidad de sueño 

fueron los más jóvenes (19 a 28; 29 a 38 años).  

Se concluye que no hay un tipo de horario de trabajo por 

turnos optimo ni que se pueda aplicar en todas las 

empresas. Para fortalecer la investigación, es importante 

considerar más al trabajador y sus necesidades. 

El índice de CS de Pittsburgh sirve para obtener 

indicadores de primer contacto, pero el especialista es el 

que determina el diagnóstico y tratamiento. 

El Índice de Calidad de sueño de Pittsburgh sirve para dar 

un diagnóstico, el tratamiento lo determina el médico 

especialista.  

 
Bastante 

Bueno 

Bueno Malo Bastante 

Malo 

CSS 10% 63% 25% 2% 
 

≤ 15 min 16 a 30 

min 

31 a 60 min Más de 60 

min 

LS 26% 42% 25% 7% 
 

Más 7 horas 6 a 7 

horas 

5 a 6 horas < 5 horas 

DS 22% 27% 44% 7% 
 

Mayor a 

85% 

84 a 75 % 74 a 65 % < 65 % 

EHS 37% 36 % 17% 10 % 
 

Ninguna el 

último mes 

 < 1 vez a 

la semana 

1 a 2 veces 

por semana 

3 o más 

veces por 

semana 

PS 5% 75% 20% 0% 

MH 86% 9% 3% 2% 

DS 51% 30% 19% 0% 
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Introducción 

La finalidad del estudio fue analizar el puesto de trabajo 

de los usuarios de equipo de cómputo de una unidad de 

primer nivel de atención para determinar los riesgos 

físicos a los que están expuestos e identificar aquellos que 

se relacionan con la presencia de molestias musculares.  

Objetivos: evaluar los factores de riesgo ergonómico 

presentes en los puestos de trabajo de los usuarios de 

equipo de cómputo de escritorio, relacionar la postura, el 

sexo y el puesto de trabajo con molestias musculares. Las 

hipótesis por comprobar fueron: las dimensiones del 

mobiliario y la postura del trabajador con equipo de 

cómputo generará la presencia de molestias musculares. 

Método 

Fue un estudio de tipo observacional descriptivo 

correlacional. Se evaluó el sitio de trabajo con el método 

de Helsinki. La muestra a trabajar se obtuvo de forma no 

probabilística, por conveniencia y estuvo conformada por 

65 trabajadores. Análisis estadístico con SPSS versión 23. 

Resultados 

La condición en nivel crítico más frecuente fue la 

repetitividad (9 de los 16 puestos), seguida de la atención 

que requiere hacer su tarea (7 de los 16 puestos). En 

cuanto al puesto, el de Nutrióloga presentó el mayor 

número de condiciones con valor crítico, seguido del 

puesto de Asistente médica. De los 16 puestos, 12 son 

adecuados, 2 aceptables y dos malos. Más de la mitad de 

los trabajadores conserva una postura adecuada, el 40% 

de los trabajadores mantiene una postura forzada. 72.3% 

presentó molestias a nivel del cuello. 41.5% molestias a 

nivel del hombro derecho. 33.8% molestias musculares a 

nivel del hombro izquierdo. 81.5% molestias a nivel de la 

espalda. 32.3% molestias musculares de codo-antebrazo 

derecho. 20% molestias a nivel de codo antebrazo 

izquierdo. 50.8% molestia de mano-muñeca derecha. 

30.8% molestias de mano-muñeca izquierda.  

 

 

Tabla 1: Evaluación del puesto de trabajo mediante método 

Helsinki 

Fuente: Cuestionario 

 

PUESTO

PUESTO ACTIVIDAD CARGAS POSTURA ACCIDENTE CONTENIDO AUTONOMIA

ADMINISTRADORA 2 3 NA 2 2 3 2

ASISTENTE 5 2 NA 5 4 2 5

AUO 3 1 NA 1 2 2 3

COORDINADOR 3 1 NA 1 2 5 3

COORDINADOR ALMACÉN 1 3 1 2 3 1 1

DIRECTORA 1 2 NA 2 2 3 3

ENFERMERA 3 3 2 3 3 3 3

ESTOMATÓLOGA 3 2 NA 3 4 3 3

JEFE DEPARTAMENTO 2 2 NA 3 2 3 3

MÉDICO 3 2 NA 3 3 3 3

NUTRIÓLOGA 4 4 NA 5 4 3 3

OFICIAL 1 2 2 3 3 2 2

PASANTE 2 2 NA 2 3 2 2

SECRETARIA 3 1 NA 1 2 2 3

SOPORTE 3 3 3 2 3 2 1

TRABAJO SOCIAL 1 1 NA 1 2 2 2

INTERPRETACIÓN ACEPTABLE ADECUADO ADECUADO ADECUADO ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE

No. DE FACTORES CRÍTICOS 2 1 2 3 1 1

CONDICIÓN EVALUADA

PUESTO

COMUNICACIÓN DECISIONES REPETITIVIDAD ATENCION ILUMINACION TEMPERATURA RUIDO

ADMINISTRADORA 1 4 3 5 2 2 2

ASISTENTE 1 2 4 3 4 3 2

AUO 1 3 5 4 3 2 2

COORDINADOR 1 4 4 5 3 2 2

COORDINADOR ALMACÉN 1 1 2 2 1 2 2

DIRECTORA 1 3 2 3 2 1 1

ENFERMERA 1 3 3 2 3 1 1

ESTOMATÓLOGA 1 3 4 4 1 3 3

JEFE DEPARTAMENTO 1 3 3 4 3 3 2

MÉDICO 1 3 5 4 3 2 2

NUTRIÓLOGA 1 3 4 3 4 4 2

OFICIAL 1 2 4 3 2 2 2

PASANTE 1 1 3 3 2 2 2

SECRETARIA 1 3 5 4 3 2 2

SOPORTE 2 1 2 3 4 4 3

TRABAJO SOCIAL 1 2 2 2 2 2 1

INTERPRETACIÓN ADECUADO ACEPTABLE MALO ACEPTABLE ACEPTABLE ADECUADO ADECUADO

No. DE FACTORES CRÍTICOS 2 9 7 3 2

CONDICIÓN EVALUADA
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Encontramos diferencia significativa entre ser del sexo 

femenino y del sexo masculino con tener molestias en el 

hombro izquierdo, Chi2, p= 0.017, en codo-antebrazo 

derecho Chi2, p=0.024, codo-antebrazo izquierdo razón 

de verosimilitud, p=0.048, mano-muñeca derecha Chi2, 

p=0.022. Se corroboró la relación entre la postura forzada 

y la presencia de molestias musculares en la espalda. 

(Chi2, p=0.022). 

Discusión de resultados y conclusiones 

Sobre las condiciones de los puestos de trabajo estudiados 

la conclusión es que en general los puestos que ocupan 

equipo de cómputo de escritorio en la unidad de primer 

nivel de atención son adecuados, aunque 2 de los 16 

analizados calificaron como malos. En el estudio se 

identifica que el sexo femenino fue el más vulnerable a la 

presencia de molestias musculares. Comprobar que las 

molestias musculares están relacionadas con fatiga. Las 

molestias musculares más frecuentes en los usuarios de 

equipo de cómputo se presentaron en cuello, hombros, 

espalda, codo-antebrazo derecho y mano-muñeca 

derecha.  
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Introducción 

Las condiciones de trabajo son los factores a los que están 

expuestos los trabajadores, de los elementos que integran 

tales condiciones se enumeran algunas características 

como: la temperatura, vibraciones, iluminación, ruido, 

orden, limpieza y servicios para los trabajadores que 

puede llegar a generar un clima organizacional estos 

mismos pudiendo influir directamente en su desempeño y 

consecuentemente en la productividad de los docentes y 

de las organizaciones. 

Método 

Estudio observacional, transversal y analítico. La muestra 

será de manera aleatoria en profesores universitarios 

sindicalizados con más de un año de antigüedad, De 733 

docentes de un centro universitario sindicalizados con 

base. Se obtuvo una muestra aleatoria con error tipo II al 

8% y 95% de confianza, obteniendo así 120 participantes. 

Se aplicará el Test de Koy y de Cottis a los docentes para 

cuantificar el clima organizacional y el Test de Factores 

Psicosociales en el trabajo: Silva-2006 FPS-G adaptación 

Preciado para cuantificar las condiciones de trabajo de los 

docentes.  

Resultados 

El estudio demostró que existe una correlación inversa y 

moderada entre la percepción de riesgo de las condiciones 

de trabajo y la dimensión de cohesión del clima 

organizacional en los docentes universitarios.  

El índice indica una correlación negativa entre las 

variables, esto es, cuando una de ellas aumenta, la otra 

baja en proporción constante. 

Tabla 1. Frecuencia de las condiciones de trabajo 

en referencia a las dimensiones clima 

organizacional 

 

 

 Categoría de condiciones de trabajo 

Categoría de dimensión 
clima Organizacional 

Bajo riesgo 

 
Riesgo Alto riesgo 

Autonomía Fx % Fx % Fx % 

Adecuado  

inadecuado  

18 
0 

15% 
0% 

36 
3 

30% 
2.5% 

58 
5 

48.3% 
4.1% 

Cohesión      

Adecuado  

inadecuado 

17 

1 

14.1% 

0.8% 

34 

5 

28% 

4.1 

52 

11 

43.3% 

9.1% 

Confianza      

Adecuado  

inadecuado 

16 
2 

13.3% 
1.6% 

34 
5 

28.3% 
4.1% 

53 
10 

44.1% 
8.3% 

Presión      

Adecuado  

inadecuado 

16 
2 

13.3% 
1.6% 

29 
10 

24.1% 
8.3% 

45 
18 

37.5% 
15% 

Apoyo      

Adecuado  

inadecuado 

13 

5 

10.8% 

4.1% 

36 

6 

30% 

5% 

53 

10 

44.1% 

8.3% 

Reconocimiento      

Adecuado  

inadecuado 

13 
5 

10.8% 
4.1% 

31 
8 

25.8% 
6.6% 

46 
17 

38.3% 
14.1% 

Equidad      

Adecuado  

inadecuado 

13 
5 

10.8% 
4.1% 

28 
11 

23.3% 
9.1% 

51 
12 

42.5% 
10% 

Innovación      

Adecuado  

inadecuado 

12 
6 

10% 
5% 

30 
9 

25% 
7.5 

45 
18 

37.5% 
15% 
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Para establecer la percepción de las condiciones de 

trabajo este estudio realizó un análisis externo mediante 

la aplicación de un instrumento a cinco expertos en el área 

laboral encontrando que también ellos establecieron la 

percepción de riesgo de las condiciones de trabajo 

En la Tabla 3 se muestra el í Índice de concordancia entre 

las evaluaciones de los expertos y las medicines de los 

instrumentos de medición. 

En la Tabla 4 se presenta la matriz de correlaciones entre 

las puntuaciones obtenidas en los docentes universitarios 

para las condiciones de trabajo y las dimensiones del 

clima organizacional. 

Tabla 3 Índice de concordancia 

 

 

Tabla 4. Correlación entre condiciones de trabajo y 

dimensiones del clima organizacional. 

 

La Tabla 5 muestra el Modelo de regresión de las 

condiciones de trabajo con la dimensión de cohesión del 

clima organizacional. 

Tabla 5. Modelo de regresión. 

 

Discusión de resultados y conclusiones  

El modelo resultante, de esta investigación, contribuye a 

confirmar la teoría social cognitiva o del aprendizaje, 

donde enfatiza que el entorno puede afectar la conducta y 

la conducta al entorno, basadas en los procesos cognitivos 

que se desarrollan en torno a una percepción de riesgo. 

Por lo que podemos establecer que los docentes que 

perciben como riesgo las condiciones de trabajo se 

encuentran cohesionados, es decir, perciben una 

atmosfera amigable y sienten que se les proporciona el 

material adecuado y la capacitación para la realización de 

sus tareas. 

  

Tabla cruzada Categorias de Condiciones de trabajo*Grupo 

de Docentes y Gpo Jueces	

  Grupo de docentes y 

jueces 

 

  Docentes Jueces Total 

Categorias	de	

Condiciones	

de	trabajo	

Bajo	riesgo	

Riesgo	

Alto	riesgo	

18	

39	

63	

0	

2	

3	

18	

41	

66	

Promedio	

Grupos	

	 3.375	 3.6	 6.975	

Total	 	 120	 5	 125	

	

 Expertos 1,2,3,4,5 

Ítems V		AIKEN	
 

NOMS 

P27 0.5 1 

P28 0.8 1 

P29 0.4 1 

P30 0.4 1 

P31 0.2 1 

P32 0.2 1 

P33 0.5 1 

 1/4 sin riesgo  

5/10 Riesgo 

1 Norma 

2 Alterado 

 

 C
o
n
d
i
c
i
o
n
e
s
 

d
e
 
t
r
a
b
a
j
o
 

Autonomía -.104 

Cohesión -.291** 

Confianza -.049 

Presión -.133 

Apoyo .016 

Reconocimiento -.006 

Innovación -.087 

 

 

 Beta ET (p) R
2
 F 

MODELO  

 

     

constante 

 

Cohesión         

27.14 

 

-.607 

 

 

.184 

 

 

<0.01 

 

0.291** 10.90 

 

Tabla 2. Categorías de condiciones de trabajo 
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Introducción 

La OIT define al estrés laboral como la respuesta física y 

emocional causado por un desequilibrio entre las 

exigencias percibidas y los recursos y capacidades 

percibidos de un individuo para hacer frente a esas 

exigencias (OIT, 2001). La tensión laboral surge en 

aquellas actividades cuyas exigencias del trabajo son 

elevadas y la oportunidad de control es escasa (Juarez-

Garcia et al, 2015). Existen biomarcadores como el 

cortisol para estudiar factores psicosociales en el trabajo 

como la tensión laboral (Rodríguez y Oramas, 2015). El 

objetivo del estudio es determinar la asociación de la 

tensión en el trabajo y cortisol sérico en trabajadores de 

una industria metalmecánica del Estado de México. La 

hipótesis de trabajo es que existe asociación entre la 

tensión en el trabajo y el cortisol sérico.  

Método  

Estudio cuantitativo, transversal, analítico; con muestra 

no probabilística por conveniencia de 60 trabajadores de 

una industria metalmecánica del Estado de México; se 

aplicó el cuestionario de aspectos sociolaborales de 

elaboración propia y el cuestionario Demanda – Control - 

Apoyo Social (JCQ) para la detección de la tensión en el 

trabajo. Se realizó toma de muestra sanguínea a las 7:00 

horas para obtener el valor de cortisol. Para el análisis 

estadístico descriptivo se emplearon frecuencias (%), 

medidas de tendencia central (X) y de dispersión (DS). 

Para el análisis inferencial se empleo la Rho de Spearman 

para determinar la asociación de las variables.  

Resultados 

Hubo una participación de 43 hombres (71.6%) y 17 

mujeres (28.3%), la edad se mantuvo con una 𝑥= 46.23 y 

DS= 7.96 y la antigüedad estuvo con una  𝑥 = 12.45 y 

DS= 9.05.  

En cuanto a la dimensione del instrumento tensión en el 

trabajo, el 46.7% (n=28) se presentaron tensionante y 

53.3% (n=32) no tensionante (Grafica 1).  

Los valores de cortisol sérico se encuentran con una 𝑥= 

11.06 y DS= 4.03. De los parámetros de cortisol solo 3 

trabajadores de la muestra tuvieron cortisol por arriba de 

lo normal. 

 

Gráfica 1 Tensión en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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La correlación entre tensión en el trabajo con el cortisol 

sérico no fue estadísticamente significativa (Tabla 1). 

 

 Tabla 3. Frecuencia de cortisol por grupo y asociación de 

la Rho de Spearman entre las variables tensión en el trabajo 

y cortisol sérico. 

 Tensionante 

(n, %) 

No 

Tensionante 

(n, %) 

Rho 

Spearman 

P<0.05 

Cortisol 

sérico 

2, 7.14 1, 3.12 r=-.013; 

p=0.92 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Discusión de resultados y conclusiones 

La asociación de la tensión laboral con el cortisol sérico 

no mostró una asociación con significancia estadística. Al 

comparar estos resultados observamos que  a pesar de que 

la literatura refiere que el cortisol sérico es el principal 

biomarcador del estrés crónico, pocos estudios llegan a 

encontrar una asociación estadísticamente significativa 

(Fajardo et al., 2013; Tavares, Lautert, Magnago, 

Consiglio, & Pai, 2017). 

Es importante resaltar que otras condiciones del trabajo, 

así como la satisfacción laboral puede influir en los 

resultados obtenidos.  

Se rechaza la hipótesis de trabajo, sin embargo, debemos 

profundizar más en los mecanismos de afrontamiento del 

estrés en el trabajo, así como las condiciones de trabajo y 

evaluar si estos mecanismos evitan el aumento de la 

tensión laboral y a su vez la medición de cortisol por otro 

método.  
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Introducción 

Las actividades laborales del profesional de fisioterapeuta 

pueden efectuarse en distintos contextos, donde se 

incluyen tareas enfocadas al tratamiento de lesiones y la 

recuperación de las capacidades funcionales del individuo 

(Hidalgo, 2015). Dichas actividades incluyen la 

manipulación y/o movilización de pacientes mediante 

técnicas manuales, constantes movimientos repetitivos y 

el mantenimiento de posiciones inadecuadas. Estas 

condiciones, sumadas a las características del lugar del 

trabajo y del propio fisioterapeuta, representan riesgos 

ergonómicos que pueden promover la generación de 

trastornos musculoesqueléticos (Glover, 2002; citado en 

Rahimi, et al., 2018). Estudios refieren que el correcto uso 

de la biomecánica representa una herramienta clave en la 

prevención de alteraciones musculoesqueléticas en los 

profesionales de la salud, determinando que una 

capacitación enfocada sobre la aplicación correcta de las 

técnicas de manejo manual de cargas es un punto clave en 

profesionales de fisioterapia, (Rahimi, Kazemi, 

Zahednejad, López-López y Calvo-Lobo, 2018; 

Truszczynska, Scherer y Drzal-Grabiec 2016).  

Objetivo: Analizar el efecto de una capacitación 

ergonómica en las técnicas de manejo manual de 

cargas y la referencia de molestias 

musculoesqueléticas en personal de fisioterapia de 

un hospital de Guadalajara durante el año 2018. 

Método 

Investigación cuasi experimental con un diseño pretest- 

postest, con un grupo control y uno de intervención. La 

muestra estuvo conformada por 21 profesionales de 

fisioterapia que laboran en un hospital público de 

Guadalajara.  

Se utilizaron dos instrumentos de medición: el 

Cuestionario Nórdico de Kuorinka para detección y 

análisis de síntomas musculoesqueléticos y el Método 

OWAS para evaluar la carga postural en los participantes, 

indicador que hace referencia a la efectividad de la técnica 

de manejo manual de cargas.  

En la primera etapa se aplicó el cuestionario Nórdico y re 

realizaron sesiones de videograbación para el método 

OWAS a la totalidad de los participantes, posteriormente 

se dividieron en dos grupos donde y 10 fisioterapeutas 

fueron asignados al grupo control y 11 al de intervención, 

el cual recibió una capacitación ergonómica en las 

técnicas de manejo manual de cargas. Finalmente, tres 

meses posteriores al término de las sesiones, se realizó la 

evaluación postest al total de los participantes. El proceso 

de análisis incluyó estadísticos descriptivos para los 

sociodemográficas y los resultados obtenidos en las 

evaluaciones pretest y postest. 

Para el análisis de las posturas se utilizó el programa 

Ergo/IBV mediante el Metodo OWAS. Para el análisis del 

efecto de la capacitación se dividió a los participantes por  
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grupo. Para determinar el efecto en las técnicas de manejo 

manual de cargas, se utilizó la prueba U-Mann Whitney. 

Asimismo, para explorar el efecto de la capacitación en la 

referencia de molestias musculoesqueléticas, se aplicó la 

prueba ANOVA de un factor, calculando el puntaje Eta 

cuadrado. 

Resultados 

La media de edad para el total de la muestra fue de 

25.33±7.83 años, (21-56). Para el grupo intervención la 

media fue de 27±10.45 años, mientras que en el control la 

media fue de 23.5± 2.79 años (22-31).  

Respecto a la referencia de molestias musculoesqueléticas 

en los últimos 12 meses para el total de los participantes, 

la zona más referida fue la espalda baja con 85.7% la 

segunda zona con mayor afectación para el total fue cuello 

y espalda alta con 81 y 90%, en los últimos 7 días la zona 

con mayor referencia fue espalda con 38.1%.  

Con respecto a la carga postural, no se encontraron 

diferencias significativas entre la medición inicial y 

posterior a la capacitación. Se determinó el efecto que 

tuvo la intervención en esta diferencia, obteniendo un 

valor de eta-cuadrado (η2) de .242, el cual se interpreta 

como un efecto moderado. 

Discusión de resultados y conclusiones: 

Se concluye que el efecto de la capacitación realizada en 

fisioterapeutas fue moderado ya que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la mayor parte de los 

resultados evaluados. Esta situación se puede deber a la 

diversidad de elementos que intervienen en la realización 

de tareas que implican un riesgo ergonómico, como son 

factores personales, contextuales y organizacionales. Por 

lo tanto, es necesario retomar algunos de estos elementos 

en intervenciones futuras enfocadas a indicadores 

ergonómicos, de manera que se pudiera brindar un 

abordaje más integral. Además, sería necesario reproducir 

la intervención con muestras de mayor tamaño, de manera 

que se pudiera evidenciar su efecto más claramente.  
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Introducción  

El nivel de colesterol total, tabaquismo, nivel de 

colesterol de lipoproteína de alta densidad (HDL), la 

diabetes y la presión sistólica son factores de riesgo que, 

de no controlarse, elevan el riesgo de presentar una lesión 

cardiocirculatoria. Las enfermedades cardiovasculares, 

engloban múltiples alteraciones relacionadas con el 

corazón y los vasos sanguíneos (cardiopatía coronaria, 

enfermedades cerebrovasculares, trombosis venosas).  

Actualmente el 25.5% de la mortalidad en México está 

relacionadas con alguna alteración del sistema 

circulatorio, constituyéndose un problema de salud 

pública. El conductor de taxi esta propenso a desarrollar 

alguna enfermedad cardiovascular no solo por la 

actividad que desarrolla, también por el estilo de vida 

fuera de su horario laboral.  

Se identificaron algunos de los factores de riesgo 

cardiovascular en conductores de un sitio de taxis en la 

Ciudad de México.  

La temprana identificación de los factores de riesgo 

cardiovascular en conductores de sitio de taxis tiene un 

efecto positivo en su estado de salud.  

Método 

La investigación tiene un diseño no experimental 

transversal descriptivo. La muestra fue de 180 

conductores de un sitio de taxis de la Ciudad de México, 

que laboran en los tres turnos. Los criterios de exclusión 

fueron personas que hayan presentado un evento 

patológico cardiocirculatorio.   

El método evalúa el riesgo cardiovascular. Contempla los 

valores relacionados con edad, género, nivel de colesterol 

total, tabaquismo, nivel de HDL, diabetes y presión 

sistólica. Se utilizó la aplicación en línea, de la APP-

sano/riesgo-cardiovascular-colesterol, basada en el 

Estudio del Corazón de Framingham, disponible en el 

portal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posterior 

a la plática informativa con los conductores de taxi, sobre 

la importancia de identificar a tiempo los factores de 

riesgo cardiovasculares, se entrega de manera individual 

un cuestionario que contiene una serie de preguntas 

cerradas relacionadas con los factores de riesgo. El 

análisis de los datos obtenidos se expresa en porcentajes, 

con base en las frecuencias relativas. 

Al término del estudio, se pudo observar que los grupos 

correspondientes a los rangos de edad de 45-49 años y de 

50-54 años, presenta un riesgo más elevado que el resto 

de los grupos de edad (58 y 43 % respectivamente). El 

grupo de 55-59 años presenta el 33% de riesgo alto. De 

manera descendente al porcentaje de riesgo alto, se ubican 

los grupos de edad de 40-44 años con el 17% de riesgo 

alto, el de 35-39 años con el 10% de riesgo alto y, por 

último, el que va de los 20-34 años, con un 0% de riesgo 

alto, para presentar un evento cardiovascular en diez años 

(Gráfica 1). 

El porcentaje de riesgo cardiovascular, con base en el 

estudio del corazón de Framingham, menciona un riesgo 

bajo, medio y alto. Esto responde a una sumatoria de 

factores organizados por rangos de edad y diferentes 

variables, tal como se ejemplifica en la Tabla 1 La  

 



 

 

Detección de factores de riesgo cardiovascular en conductores de sitio de taxis 

Resumen de congreso 

60 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

sumatoria de los porcentajes, indica en que categoría de 

riesgo se debe situar a los operadores por rango de edad. 

Para tener un valor estimado de riesgo cardiovascular en 

diez años. 

Gráfica 1 Porcentaje general de riesgo cardiovascular en 

conductores de un sitio de taxis de la Ciudad de México. 

 

Fuente: Investigación documental con datos aportados por los 

operadores. 

. 

Tabla 1. 
Riesgo Cardiovascular en Conductores de un Sitio de Taxis en la Ciudad de México 

Edad 45-49 años 

 

Tensión Arterial 

Sistólica 

 

 

 

Tabaquismo 

 

Diabetes 

 

 

HDL 

 

 

Colesterol Total 

S/T C/T                  Si 

                

No 

 

   

58% 

   

42% 

              Si 

             

No 

 

   72% 

   28% 

59.8 mg/dL 

50-59.4 mg/dL 

40.1-49.8 

mg/dL 

<40 mg/dL 

0% 

0% 

14% 

86% 

160-200 mg/dL 

201-239 mg/dL 

239.7-278 

mg/dL 

>278 mg/dL 

51% 

28% 

14% 

7% 

120 mmHg 0%  0% 

120-129 mmHg 33%  0% 

130-139 mmHg 33% 50% 

140-159 mmHg 34% 50% 

Riesgo                        Bajo 28 %                                                Medio 14 %                                                 Alto 58% 

 
Fuente: Edad de los conductores, tensión arterial sistólica sin tratamiento (ST) y con tratamiento (C/T). Tabaquismo, Diabetes, valor de la 

Lipoproteína de Alta Densidad (HDL) y valor de Colesterol Total (CT).  

 

Discusión de resultados y conclusiones  

El grupo de edad, comprendido entre los 20 y 34 años 

indicó un riesgo cardiovascular bajo, en el 90%, pese a 

que presenta una alta frecuencia en diabetes (50%) y 

valores bajos de HDL (70%).  

El porcentaje de personas adictas al tabaco es 

significativo (65%), así como los valores de colesterol 

total mayores a 200mg/dL, que representa un gran riesgo 

endotelial con un 5% de frecuencia en sumatoria de lo 

considerado como riesgo medio y alto riesgo en esta 

variable.  

La frecuencia (15%) en valores menores a 120mmHg, 

aunque baja, solo está presente en este y el último grupo, 

de la tensión arterial sistólica y no refiere estar bajo 

tratamiento. Se debe destacar la frecuencia elevada (50%) 

entre los dos grupos que indican valores iguales o 

superiores a los 130mmHg, considerados de riesgo para 

la salud. 

El grupo de 35-39 años tuvo un valor de riesgo 

cardiovascular más bajo en 64% y presenta una frecuencia 

del 10% como factor de riesgo alto. La frecuencia de la 

diabetes tuvo un valor significativamente menor (33%), el 

tabaquismo, se mantiene constante (64%). Los niveles 

bajos de HDL, considerados como factor de riesgo, 
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mantienen una frecuencia elevada (57%), así como el 

colesterol total superior a 240 mg/dL (46%) considerado 

como alto riesgo. Este grupo de edad tiene una frecuencia 

muy elevada (39%) en los valores de la tensión arterial 

sistólica tratada, mayor a los 140mmHg.  

De los 40 a los 44 años el riesgo vascular bajo esta en un 

33 % y el riesgo vascular alto en un 16%. La frecuencia 

en el riesgo medio tuvo un valor significativamente más 

alto (50%) comparado con los dos grupos anteriores. La 

frecuencia de la diabetes presenta un riesgo mayor (59%), 

así como el tabaquismo (50%). Los niveles bajos de HDL, 

considerados como factor de riesgo, tuvieron un valor 

menor en 25%, los niveles considerados; como de menor 

riesgo tuvieron un valor más alto (75%). La tensión 

arterial sistólica sin tratar tiene una frecuencia alta en los 

valores límite de alto riesgo, 67% para mayor de 

130mmHg y 33%, para mayor a 140mmHg. La tensión 

arterial sistólica tratada, tiene una frecuencia similar a la 

tratada, con cifras mayores a los 140mmHg. Dato de 

alarma, es la frecuencia para la tensión arterial sistólica 

tratada (51%). 

De los 45 a los 49 años, en los conductores estudiados, la 

tensión arterial sistólica sin tratar tuvo una frecuencia alta 

en los valores límite de alto riesgo, 67% para mayor de 

130mmHg y 33% para mayor a 140mmHg, similar al 

grupo anterior. La tensión arterial sistólica tratada tiene 

una frecuencia igual en los límites establecidos como 

control y los valores considerados de alto riesgo (50%). 

Este grupo de edad muestra un porcentaje de riesgo bajo, 

considerablemente menor de los dos primeros grupos 

(28%). El riesgo cardiovascular fue alto (58%), al igual 

que la frecuencia de diabetes (72%), mientras que los 

valores fisiológicos del HDL (86%) fueron bajos. El 

colesterol total, también mantiene frecuencias elevadas 

con relación a los valores fisiológicos de 160-200 mg/dL, 

con un 49 % 

El riesgo alto se impone en este grupo de 50 a 54 años con 

una frecuencia elevada del 43%, la frecuencia de diabetes, 

aunque menor al grupo anterior, sigue siendo muy elevada 

(50%). Caso muy particular en este grupo de edad, es la 

frecuencia elevada del HDL (78% y 22 %), con relación 

a los valores fisiológicos de 49m/dL y 50mg/dL, 

respectivamente. El colesterol total, también mantiene 

una frecuencia elevada con relación a los valores 

fisiológicos de 160-200mg/dL con un 51 %. La tensión 

arterial sistólica sin tratar tiene una frecuencia media 

(34%) en los valores de alto riesgo (140-159mmHg). La 

tensión arterial sistólica tratada, en los valores límite 

fisiológicos medios, tiene una frecuencia alta (60 %). 

El grupo que corresponde a la edad entre los 55-59 años 

tiene un alto riesgo, similar al anterior grupo (33%) 

disminuye la frecuencia en la diabetes (22%). Hay un 

elevado consumo de tabaco (67%). Caso muy particular 

en este grupo de edad, es la frecuencia elevada del HDL 

(78% y 22%), con relación a los valores fisiológicos de 

49m/dL y 50mg/dL, respectivamente. El colesterol total, 

tiene una frecuencia elevada con relación a los valores 

fisiológicos de 160-200mg/dL, con un 67%. La tensión 

arterial sistólica sin tratar tiene una frecuencia baja (20%) 

en los valores de alto riesgo (140-159mmHg). En la 

tensión arterial sistólica tratada el 100 % está bajo control. 

El comportamiento del grupo de edad que va, de los 60-

64 años, tiene un riesgo cardiovascular bajo, en el 90%, 

de loa operadores, pese a que presenta una alta frecuencia 

en diabetes (50%) similar al grupo uno. Los valores bajos 

de HDL (70%), también son coincidentes con el grupo 

uno. El porcentaje de personas que consumen tabaco es 

significativo (65%), así como los valores de colesterol 

total mayores a 200mg/dL, que representa un gran riesgo 

endotelial con un 50% de frecuencia en sumatoria de lo 

considerado como riesgo medio y alto riesgo en esta 

variable. Este y el primer grupo, son los únicos en marcar 

frecuencia (15%) en valores menores a 120mmHg, en la 

tensión arterial sistólica y que no refiere, estar bajo 

tratamiento. La tensión arterial sistólica sin tratar tiene 

una frecuencia muy elevada (58 %) en valores 

considerados patológicos. 

Solo dos grupos de edad (45-49 y 50-54 años) presentaron 

una frecuencia superior al 4% con relación a un alto riesgo 

de presentar un infarto en un lapso de diez años. Esto se 

debe, entre otras situaciones, a cambios degenerativos 

propios de la edad, tensión arterial sistémica sin control y 

tabaquismo. Los malos hábitos, son significativos en el 

deterioro de la salud. 
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La identificación precoz de los factores de riesgo 

coronarios, tienen un impacto positivo a la salud de los 

conductores de taxi, al poder sensibilizar a estos, sobre las 

medidas preventivas que reduzcan el riesgo, a sufrir un 

evento cardiovascular en diez años.  
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Introducción  

La Normatividad Mexicana, define a los factores de 

riesgo psicosocial; como aquellas condiciones laborales 

que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos 

del ciclo sueño vigilia y de estrés grave y de adaptación, 

derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de 

trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a 

acontecimientos traumáticos severos o a actos de 

violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado. 

 Las exigencias psicológicas (sobrecarga de trabajo, 

rapidez para realizar el trabajo y esconder emociones), el 

trabajo activo y posibilidad de desarrollo (falta de 

autonomía, poca posibilidad de demostrar habilidades, 

falta de sentido, horarios laborales inadaptados a los 

familiares), el apoyo social y la calidad de liderazgo (poco 

apoyo del equipo de trabajo, alteración de la línea de 

información y tareas poco definidas),la inseguridad 

laboral (faltas de respeto, trato injusto, cambios de 

horario), la doble presencia (trabajo doméstico/familiar) y 

la estima. No solo representan a los factores de riesgo 

psicosociales, también una alta posibilidad de escalar a los 

distintos riesgos.  

El Programa Nacional de Bienestar Emocional y 

Desarrollo Humano en el Trabajo (PRONABET), señala 

en su programa 2015-2018, que México es el octavo país 

con el índice de movilidad-rotación laboral más alto, que 

es del 17%. Un trabajador falta a sus labores hasta 25 días 

al año cuando sufre depresión, 20 si sufre ataques de 

pánico, 14 si sufre estrés post traumático y 20 si padece 

ansiedad.  

Como resultado de ello, se generan pérdidas al aparato 

productivo de aproximadamente 16 mil millones de pesos 

anuales en una estimación conservadora. En la presente 

investigación se identificaron los factores de riesgo 

psicosociales en médicos de un servicio de urgencias, en 

un hospital público de la Ciudad de México, mediante la 

aplicación del Cuestionario ISTAS 21, versión corta (28 

ítems). La detección oportuna debe minimizar los efectos 

negativos a la salud. 

Método 

El presente estudio es de carácter descriptivo. Es un 

estudio no experimental transversal descriptivo. El 

universo de estudio consto de 32 médicos del área de 

urgencias, distribuidos de la siguiente manera; turno 

matutino 9, turno vespertino 5, turno nocturno A, 6, turno 

nocturno B, 6, turno especial 6. Los criterios de exclusión 

son: antigüedad mínima de un año en el puesto, que no 

estén en año prejubilatorio y aquellos que no deseen 

participar o contesten erróneamente el cuestionario.  

El método evalúa los factores de riesgo psicosocial intra 

y extralaboral con base en el cuestionario ISTAS 21 

versión corta (38 ítems). El nivel de exposición de 

factores de riesgo psicosocial, con base en el cuestionario 

ISTAS 21 versión corta, establece en 6 esferas o 

dimensiones, de acuerdo con la sumatoria de ítems, un 

factor numérico. Este factor, se clasifica de acuerdo al 

nivel de exposición, que va de la percepción más 

favorable para la salud (v verde), intermedio (amarillo) y 

más desfavorable para la salud (rojo). Contempla los 

puntos relacionados con; exigencias psicológicas, trabajo  
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activo y posibilidad de desarrollo, apoyo social y calidad 

de liderazgo, inseguridad laboral, doble presencia y 

estima. 

Resultados 

Los resultados mostraron que los médicos perciben en 

primer lugar el nivel de exposición más desfavorable para 

la salud, lo concerniente a la cuarta esfera, apoyo social y 

calidad de liderazgo; de manera consecutiva se pueden 

observar; la sexta esfera, estima; la primera esfera, 

exigencias psicológicas; tercera esfera, inseguridad) y la 

quinta esfera doble presencia.  

El trabajo activo y posibilidad de desarrollo, segunda 

esfera, muestra, a la percepción; un nivel de exposición 

intermedio. Como se ilustra en la gráfica 1. 

Discusión de resultados y conclusiones  

El total de médicos encuestados fue de 32, todos 

pertenecientes al área de urgencias. El 60% corresponde 

a las mujeres. El 69% de la población total, tiene hijos. 

El total de la población estudiada ha pertenecido al área 

de urgencias durante toda su vida laboral. 

Los resultados mostraron, que el 84% de los médicos, 

perciben la cuarta dimensión (apoyo social y calidad de 

liderazgo), como la más desfavorable para la salud. 

Debido a la falta de comunicación y apoyo con los jefes 

inmediatos, así como, la falta de información de los 

cambios que afectan al trabajador. 

Tabla 4. 

Fuente: Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud. 

(2003). Instrumento para la prevención de riesgos 

psicosociales. Versión corta para pequeñas empresas.   

 

El 78 % percibe condición más desfavorable en la sexta 

dimensión (estima), refieren; poco reconocimiento de la 

institución y los jefes del área, así como la falta de apoyo 

ante una situación difícil.  

En la primer a dimensión (exigencias psicológicas) el 

75% perciben desfavorable para la salud; tener trabajar 

muy rápido, con pobre control de la cantidad de trabajo a 

realizar. Consideran al trabajo; desgastador 

emocionalmente. 

El 65.5% indica en un nivel desfavorable para la salud, la 

tercera dimensión (inseguridad), aunque la totalidad de 

médicos son de base o plaza definitiva, las reformas 

laborales en instituciones de salud pública han generado 

cambios en los horarios y jornadas de trabajo. 

La doble presencia (quinta dimensión), genero el 40% de 

sensación desfavorable a la salud, de acuerdo a las 

actividades familiares; quehaceres domésticos, relación 

de pareja, rol de padres. 

El trabajo activo y la posibilidad de desarrollo, que 

corresponden a la segunda dimensión, se manifestó, con 

una percepción de exposición intermedia. 

Como en las áreas de urgencias, se puede aplicar la escala 

de priorización de la atención médica, se puede 

establecer; un orden para realizar el trabajo, hacer pausas 

de trabajo, capacitación continua in situ y compromiso 

con el paciente, entre algunas cosas. Hallar sentido al 

trabajo realizado, amortigua; la cantidad de trabajo, la 

falta de personal, material y equipo. 

En el grupo estudiado, se documentaron; 11 casos de 

personas que consumen alcohol y tabaco, como válvula 

de escape ante la exposición a estos factores. También se 

reportaron; 2 trastornos de ansiedad (bajo tratamiento), 1 

parálisis de Bell (en recuperación), 9 síndromes de 

intestino inestable y/o gastritis, 2 cefaleas tensionales, 4 

trastornos del sueño (con medicación) y por lo menos un 

episodio de mialgia (en diferentes partes del cuerpo) en el 

último mes, en el total del grupo estudiado.  
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Introducción  

El trabajo infantil es aquel “que priva a los niños de su 

niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para 

su desarrollo físico y psicológico” (OIT, 2012). Estas 

características se pueden observar en una Central de 

Abasto en México, donde se realizan ventas al mayoreo y 

medio mayoreo, hay menores que realizan manejo manual 

de cargas, que implica un esfuerzo físico moderado y 

pesado; posturas forzadas que pueden alterar su sistema 

músculo - esquelético, y por su naturaleza o por las 

condiciones en que se lleva a cabo, puede dañar la salud, 

la seguridad o la moralidad de los niños. El objetivo del 

estudio es describir las tareas y los riesgos del trabajo 

infantil en un grupo de menores cargadores que trabajan 

en una Central de Abasto de México. 

Método  

Estudio exploratorio cualitativo y transversal, con una 

muestra no probabilística por conveniencia, en una 

comunidad de una Central de Abasto de México, 

realizado en el periodo 2018-2019. Se analizaron las 

condiciones del trabajo infantil, a través la Evaluación 

Rápida de Trabajo Infantil, metodología desarrollada por 

OIT-UNICEF (2005), cuyos componentes incluyen datos 

sociodemográficos, una guía de observación, entrevistas, 

discusión de grupos focales y encuestas. Con la 

información se realizó un análisis de contenido, que arrojó 

incidencias y características del trabajo infantil, salud y 

educación. Participaron cinco informantes clave, tres 

grupos focales y cuatro menores que realizaban 

actividades de carga. 

Resultados  

Se realizó un mapeo de la zona de trabajo con las 

condiciones identificadas. Los menores son migrantes 

marginales del sur del país, existe deserción escolar, su 

principal motivación es el aporte familiar.  

Se exponen a condiciones desfavorables (trabajo en la 

madrugada, cargas mayores de 40 kg, con una 

alimentación y descanso deficientes) sin aplicar ni 

conocer la importancia de la seguridad e higiene.  

Por lo anterior se recomienda generar un programa de 

protección y vigilancia del menor en su salud y seguridad. 

Discusión de resultados y conclusiones 

Se identificó que el perfil sociodemográfico de la 

comunidad estudiada es proveniente de zonas marginales 

de los estados desfavorecidos económicamente de la 

república. El constructo social y familiar influye en el 
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riesgo de trabajo infantil, además del contexto económico 

de la comunidad.  

Se identificó que los menores cargadores se exponen a 

condiciones laborales desfavorables, sin aplicar ni 

conocer la importancia de la seguridad e higiene, por lo 

tanto, considera necesario proponer un programa de 

protección a la salud y seguridad de los menores 

trabajadores. 
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Introducción  

Al entrar en los pulmones, las fibras inorgánicas como el 

asbesto, activan y desencadenan una reacción celular 

caracterizada por el depósito de material orgánico que 

proviene del macrófago alveolar y de otros tipos celulares 

como los neumocitos tipo II y neutrófilos; las fibras 

causan irritación y se establece un ciclo repetido de daño 

tisular y reparación. La presencia de radicales libres de 

oxígeno, liberados por las fibras de asbesto al ser 

fagocitados por los macrófagos, causan daños en el ADN 

intracelular y una reparación anormal. 

Los cuerpos ferruginosos (CF) son el resultado de la 

transformación que ocurre en el tejido pulmonar, de 

polvos, fibras de naturaleza inorgánica y también de 

origen sintético de polímeros derivados del petróleo; los 

CF están presentes en la enfermedad pulmonar por 

exposición a asbesto (asbestosis pulmonar), y pueden 

usarse como marcadores biológicos de exposición. Los 

CF fueron descritos por Marchand en 1906, 

posteriormente Cooke en 1927 los llamó “cuerpos 

curiosos”, también se conocieron como “cristales 

pigmentados”, “cristales peculiares”, y en 1968 “cuerpos 

de asbestos”; posterior al primer reporte de investigación 

formal por Gross y su equipo, propusieron cambiar el 

nombre a “cuerpos ferruginosos” mientras no se conozca 

con certeza la naturaleza de la composición de la fibra. 

Método 

Se presentó el caso de un trabajador con sospecha de 

exposición a asbesto; se solicitó consentimiento 

informado para la búsqueda de CF en tejido pulmonar. Se 

procesó la muestra con la técnica de Smith & Naylor 

modificada por Castro et. al; De acuerdo al método, 

primero se eliminó la fracción orgánica con una solución 

de cloro al 5%, se utilizaron membranas millipore para 

retirar los cristales de carbonato de calcio; una vez aislada 

y libre de residuos la fracción inorgánica, se colectó y se 

pasó por filtros utilizando etanol al 90% hasta aislar los 

CF para ser observados en el microscopio de luz. 

Resultados 

Se clasificaron de acuerdo con su morfología y se 

cuantificaron para determinar el origen de la exposición: 

ocupacional, para-ocupacional o ambiental. 
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Introducción 

La dermatitis por contacto (DxC), representa el 95% de 

todas las enfermedades de la piel por causa laboral 

reportadas. En México aproximadamente 11 millones de 

personas presentaron dermatitis por contacto ocupacional 

en 2015. (Alonzo-Romero, L., 2015) 

El trabajo de los técnicos dentales es considerado por 

Rajaniemi, R. y Tola, S. (1985), como un “trabajo 

artesanal” debido a la manera en que se elaboran las 

prótesis dentales. Esto y sumado a la gran variedad de 

materiales de origen químico que utilizan, ocasiona un 

ambiente propicio para el desarrollo de dermatitis de 

contacto ocupacional.  

En esta investigación se buscó analizar la prevalencia de 

la dermatitis de contacto en los técnicos dentales, sus 

síntomas y las posibles causas más comunes.  

Método 

Se llevo a cabo un estudio cuantitativo, transversal, 

descriptivo y de campo, en el que participaron 12 centros 

de trabajo de la ciudad de México; siendo una población 

total de 26 técnicos dentales, 19 hombres y 7 mujeres; 

todos en edad laboral activa.  

Se aplicaron 3 cuestionarios: Dermatitis por contacto del 

IMSS, Nordical Occupational Skin Questionnaire 

(NOSQ) y Datos complementarios de Dermatitis de 

Contacto laboral, de elaboración propia.  

 

Resultados  

De la población total 19 técnicos tienen o han tenido 

dermatitis de contacto (73%). La zona de mayor 

prevalencia de afectación fueron los dedos el 63%, 

seguido de espacio entre los dedos con 36%. En cuanto a 

los signos y síntomas se muestran en la Gráfica 1.  

Con respecto al NOSQ, se tuvo como posibles causas de 

DxC la exposición a: calor, monómero de metil 

metacrilato, polvos de metal, yeso y polyacril. Resultando 

una mayor prevalencia al monómero con 47.3%.  

 

Gráfica 1 Signos y síntomas en la piel. 

Fuente: Cuestionario NOSQ. 
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La población de estudio no usa guantes y se lava las 

manos en un día laboral común en promedio 12 veces. 

Discusión de resultados y conclusiones: 

El predominio de DxC en mujeres es una constante en 

diferentes estudios; Hernández, E. (2011), es un ejemplo 

de esto y esta vez no fue la excepción.  

Meding, B. (2006), en Suiza encontró que el lavado de 

manos excesivo en esta profesión es un factor de riesgo 

para desarrollar DxC y en nuestra población que presentó 

DxC, el lavado de manos es más frecuente que la que no 

presentó. 

Debido a que la dermatitis por contacto se previene y se 

cura evitando el contacto; este estudio resalta la 

importancia de mejorar la protección dérmica y fomentar 

la cultura de prevención en los técnicos dentales. Así 

como también el cambio en el diseño de las tareas para 

eliminar ó minimizar el contacto con los materiales.  
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Introducción 

Los choferes son trabajadores indispensables para 

satisfacer las exigencias de los modelos logísticos que 

implican más de 400, 000 vehículos motrices destinados 

al autotransporte de carga en México (Berrones Sanz, 

2017). Sin embargo, estos modelos logísticos en algunos 

casos pueden llevar a condiciones que ponen en riesgo la 

salud de los trabajadores, entre otras, sobrecarga de 

trabajo, jornadas de trabajo extensas y turnos rotatorios. 

Estudios han relacionado las condiciones de trabajo, la 

carga de trabajo y los factores de riesgo psicosocial con la 

salud mental de los trabajadores (Zoer, Ruitenburg, Botje, 

Frings-Dresen, & Sluiter, 2011). Por lo anterior se realizó 

un estudio en una población de choferes de una empresa 

manufacturera del Estado de México.  

Los valores presentados en el presente proyecto son 

preliminares y forman parte de una investigación de 

campo, por lo que las conclusiones emitidas deben ser 

consideradas dentro de las limitaciones declaradas. 

Método 

Se realizó investigación de tipo cuantitativo con diseño 

descriptivo, transversal y correlacional cuya aplicación de 

instrumentos de evaluación se realizó de enero a abril de 

2019 en una muestra no probabilística de 40 choferes que 

forman parte de una plantilla total de 154 choferes de una 

empresa manufacturera en el Estado de México.  

Se evaluó la carga global de trabajo por medio del 

instrumento The National Aeronautics and Space 

Administration Task Load Index (NASA-TLX) (Hart & 

Staveland, 1988) y el estado general de salud mental por 

medio del instrumento Cuestionario de salud general 

(General Health Questionnaire, GHQ) (Goldberg & 

Hillier, 1979), versión de 12 preguntas (GHQ-12). Ambos 

instrumentos consisten en cuestionarios que fueron 

respondidos directamente por el trabajador al final de la 

jornada.  

Se analizó la relación entre la variable dependiente 

(estado general de salud mental) e independiente (carga 

global de trabajo) por medio de regresión logística 

binaria. Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

estadístico SPSS y ase aplicaron pruebas estadísticas 

descriptivas de tendencia central y analíticas de 

asociación (Pearson y Rho de Spearman). 

Resultados 

De un total de 52 trabajadores, todos fueron hombres, 

entre 23 y 52 años de edad (promedio 34).  

El 12.46% de ellos se clasificó como caso probable de 

salud mental según el instrumento GHQ-12 (12).  

Respecto a la carga de trabajo, el 46.15% (24) de los 

trabajadores reportó una intensidad alta, 51.92% (27) una 

intensidad media y 1.92% (1) intensidad baja. Entre el 

total de los trabajadores la dimensión de carga de trabajo 

con mayor peso fue Esfuerzo (32.69%, 17). De los 

trabajadores que presentaron una intensidad de carga de 

trabajo alta, la dimensión con mayor peso fue Exigencia 

Temporal (37.50%, 9).  
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Hubo una correlación negativa significativa entre el 

puntaje de salud mental y el Esfuerzo de la carga de 

trabajo (Rho de Spearman: -0.279, p.= -0.045). Sin 

embargo, no se encontró correlación con otra dimensión 

valorada, ni con el índice global de trabajo.  

La intensidad de Carga de trabajo se correlaciona con la 

dimensión Exigencia temporal (Pearson, 0.377, (p.= 

0.006).).  

Tabla 5. Casos probables de salud mental en la población 

de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 40 76.9 

Si 12 23.1 

Total 52 100.0 

Fuente: Investigación de campo. 

 

Discusión de resultados y conclusiones: 

Con la información obtenida se sustenta la relevancia del 

esfuerzo percibido por los trabajadores en la carga de 

trabajo.  

Se encontró relación estadísticamente significativa entre 

la carga de trabajo y la salud mental, la literatura indica 

que existe un vínculo entre las variables. Se considera 

necesario incrementar la muestra de estudio. 
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Introducción 

El servicio social en medicina, en México, es un requisito 

de titulación y se ha convertido en una etapa de formación 

peligrosa para quienes lo realizan, pues en los recientes 

años los médicos pasantes de las Escuelas y Facultades de 

Medicina, a nivel nacional, se exponen a condiciones que 

pueden ser altamente riesgosas, carentes de apoyos de 

todo tipo, insuficientes en insumos de diversas clases e 

inadecuadas para la salud y seguridad del mismo pasante 

(Nigenda, 2013).  

Durante la realización del servicio social, los médicos 

pasantes están expuestos a sufrir diferentes tipos de 

agresiones, y en los últimos años se ha incrementado esta 

peligrosidad, pues en informes recientes, se reportan, con 

mayor frecuencia, actos de violencia, y cada vez más, 

expresiones de acoso psicológico laboral, sin distinción 

de ámbito en el que se realice este servicio social, incluso 

del mismo personal operativo y directivo de las 

instituciones de los servicios de salud u otras en donde 

llevan a cabo este servicio. 

El acoso psicológico laboral, o también conocido como 

mobbing, se define como toda aquella vivencia en la que 

una persona o grupo de personas ejercen violencia 

psicológica extrema de forma sistemática sobre otra 

persona, en el lugar de trabajo. La finalidad de este 

comportamiento es lograr que esa persona acabe por 

abandonar el puesto (Leymann, 1996). 

De acuerdo con Pando (2006), para identificar la 

presencia de violencia y acoso psicológico laboral, se ha 

establecido que se debe cumplir con los siguientes 

requisitos: a) que exista una serie de actos violentos, 

principalmente de una forma psicológica; b) debe de 

ocurrir de manera repetitiva y en un tiempo prolongado 

(seis meses, mínimo); y, c) se aplica con el propósito de 

destruir la reputación de la víctima, tratando de obtener su 

salida del centro del trabajo; cuando se cumple el último 

punto, ya se denomina como acoso laboral.  

El objetivo principal de nuestro estudio fue evaluar la 

existencia y los niveles de violencia y acoso  

psicológico laboral, su intensidad y el tipo, en la 

realización del servicio social de médicos pasantes, 

egresados de una escuela de medicina de una Institución 

Pública de Educación Superior, en México. 

Método  

Se realizó un estudio de tipo cuali-cuantitativo, 

transversal de asociación, de septiembre 2018 a febrero 

2019, mediante la aplicación del Inventario de Violencia 

y Acoso Psicológico en el Trabajo (IVAPT-Pando). El 

instrumento se envió, de manera virtual; para facilitar el 

acceso a los pasantes. Además, se entrevistó a dos 
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informantes clave mediante un cuestionario 

semiestructurado.  

Resultados  

De un total 123 médicos pasantes egresados de la 

licenciatura en medicina y mismo número de encuestas 

enviadas, se obtuvieron 88 encuestas respondidas 

completamente; con una mayor participación de médicos 

pasantes de sexo femenino con 73.9%, sexo masculino 

con 25.1%. 48.9% de los participantes realizaron el 

servicio social en un centro de salud de zona urbana, 

51.1% en una zona rural. 

El 83% de los pasantes refirió ser víctima de violencia 

psicológica laboral, de media a alta, durante la realización 

del servicio social; 42% señaló sufrir esa violencia con 

una intensidad de media a alta. 25% se calificó como 

víctimas de acoso psicológico laboral, en nivel medio a 

alto (10% señaló como alto este acoso psicológico 

laboral) (Tabla 1). 

Tabla 6. Presencia de la violencia psicológica e intensidad 

de la violencia y el acoso psicológico laboral. 

Categoría  Muestra=88 

Presencia de Violencia Psicológica Laboral 

Nula  

Media  

Alta 

 

 

15 (17.0%) 

18 (20.5%) 

55 (62.5%) 

Intensidad de la Violencia Psicológica  

Nula  

Baja Intensidad 

Mediana Intensidad  

Alta Intensidad  

 

 

15 (17.0%) 

36 (40.9%) 

20 (22.7%) 

17 (19.3%) 

Presencia de Acoso Psicológico Laboral  

Nula o Baja  

Media  

Alta  

 

 

66 (75.0%) 

13 (14.8%) 

9 (10.2%) 

Fuente: Trabajo de Campo   

 

El tipo de acoso psicológico que predomina en los 

médicos pasantes es el que es ejercido por sus superiores 

(vertical descendente) (Gráfica 1).  

 

 

Gráfica 1.  Distribución por tipo de violencia psicológica 

laboral. 

 

El análisis estadístico (Chi2), mostró que realizar el 

servicio social en zona rural tiene probabilidad de ser 

víctima de violencia psicológica laboral (p=0.023), y no 

se encontró otra asociación significativa entre las demás 

variables (Tabla. 2).  

Tabla No. 2. Factores asociados a la violencia y acoso 

psicológicos laboral:  
Factor  Violencia 

Psicológica 

Laboral 

(p.) 

Acoso 

Psicológico 

Laboral 

(p.) 

Género  0.394 0.320 

Estado civil  0.905 0.263 

Tipo de zona (Rural) 0.023 0.176 

Tipo de plaza  0.616 0.282 

Edad 0.549 0.085 

 

En entrevista semiestructurada a informantes clave, se 

reportó que los pasantes son víctimas o han sido víctimas, 

incluso de pérdida del servicio social por represalias de 

las autoridades de salud, de las más altas jerarquías, por 

haberse manifestado contra una determinada situación. 

Discusión de resultados y conclusiones: 

La formación de los futuros médicos, en nuestro país, tal 

vez principalmente durante el año del servicio social, está 

marcada por una pesada carga de violencia, más 

frecuentemente en aquellos lugares más alejados en para 

su realización; es decir, en una zona rural, aunque no solo 

ahí.  

La prevalencia de acoso psicológico laboral encontrada en 

médicos pasantes es mayor a lo reportado en estudios 

previos en México, pues realizarlo en una zona rural, 

aumenta el riesgo de sufrir dicho fenómeno.  

81%(55)

6.8%(10)

23.8%(35)

16.32(24)

2%(3)
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Distribución por tipo de violencia psicológica laboral. 
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Las condiciones socioeconómicas y culturales en nuestro 

país han cambiado radicalmente, aunque las necesidades 

de servicios de salud se han profundizado y sobre todo en 

las zonas de población indígena que siguen quedando 

desprotegidas. Es indispensable la realización de estudios 

de diversos tipos que den cuenta del estado del arte en el 

servicio social, que describan las experiencias y vivencias 

del acoso psicológico laboral; y realizar medidas de 

intervención dirigida a todas las instituciones 

involucradas en esta función social, como a las 

Instituciones Públicas de Educación Superior para la 

realización de una vigilancia constante a los médicos 

pasantes o la reconceptualización del Servicio Social en 

Medicina.  
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Introducción. 

Los accidentes de trabajo siguen presentándose y 

afectando a millones de trabajadores en el mundo. Aún se 

piensa que sólo con impartir capacitación, dotar de equipo 

de protección personal o implementando un sistema de 

normas respetado, en la mayoría de los casos, en función 

de las sanciones se puede disminuir estas cifras. Pero 

¿cómo pretendemos cambiar esta realidad con las 

herramientas clásicas que hasta nuestros días no han 

logrado disminuir la recurrencia de comportamientos 

inseguros y por ende de accidentes? 

Siendo que la mayoría de los accidentes de trabajo son 

atribuibles a las acciones inseguras de los colaboradores, 

se debe considerar entonces el comportamiento del 

trabajador como un elemento clave. 

El comportamiento inseguro es un reflejo de cómo se 

percibe el clima de seguridad, así como de los factores 

psicosociales no afrontados correctamente, y que se 

encuentran presentes en el lugar de trabajo.  

Se ha definido que el clima de seguridad se refiere a 

aquellas percepciones que tiene el trabajador con respecto 

a la importancia que la organización le da a la seguridad 

y que pueden influir en su comportamiento (Fernández, 

Montes y Vázquez, 2005). Es decir, si el trabajador no ve 

reflejada una cultura de seguridad, un sistema de gestión 

firmemente implementado, un modelo a seguir en los 

directivos, supervisores y compañeros; y además obtiene 

refuerzos positivos (Kazdin, 2000) derivados de 

conductas inadecuadas. Entonces, optará por comportarse 

de manera que tenga los resultados productivos deseados 

y sin una percepción real del riesgo que corre al trabajar 

así. 

Es por esto que en el presente trabajo se llevó a cabo la 

determinación de los factores de riesgo psicosocial 

existentes y la evaluación del entorno laboral del centro 

de trabajo, con la finalidad de analizar la relación que 

estos elementos pueden tener con la omisión a los 

lineamientos de seguridad, dicha determinación arrojo 

que los colaboradores consideran tener una alta demanda 

de trabajo.  

Dado este resultado se definió una Lista de Conductas 

Clave, en base a la observación y verificación en piso de 

las conductas inseguras que se repetían con mayor 

frecuencia y que estaban directamente relacionadas con 

lograr cumplir con la demanda de trabajo en el menor 

tiempo, como lo es omitir realizar tareas de orden y 

limpieza, no usar equipo de protección personal por 

considerar que hace más lento el desarrollo de las tareas, 

no reportar actos o condiciones inseguras para evitar la 

confrontación y la demora qué puede generar el realizar 

ajustes o reparaciones. Hecho esto se implementó una 

estrategia de modificación conductual para disminuir la 
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recurrencia en la aparición de conductas inseguras que 

han generado accidentes en áreas operativas. 

Materiales y Métodos. 

Se trata de un estudio de cohorte, en el que se ha 

seleccionado a un grupo de trabajadores expuestos a los 

factores que pueden generar un incremento en la aparición 

de conductas inseguras y a los que se les dio seguimiento 

durante la implementación de un Programa de seguridad 

basado en estas conductas como indicadores, para 

determinar si ayudo a disminuir la recurrencia en estas 

malas prácticas. 

Se reclutó a 30 trabajadores operativos, 4 supervisores y 

8 trabajadores de una empresa contratista, los cuales 

conforman la población en estudio y que fue intervenida 

en su totalidad. 

Al total de la población se aplicó el Cuestionario para 

identificar los Factores de Riesgo Psicosocial y evaluar el 

entorno organizacional en los centros de trabajo incluido 

en la NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 

prevención.  

Adicionalmente, los trabajadores llenaron un cuestionario 

para la obtención de información preliminar a la 

aplicación de técnicas comportamentales, donde se 

incluyeron 20 de las conductas que se detectó no eran 

seguidas por los empleados dada la carga de trabajo, 

durante las semanas de observación de la operación en 

piso y que se veían reflejadas también en los reportes más 

recurrentes en materia de comportamientos inseguros 

registrados en una plataforma electrónica que tiene 

desarrollada la compañía. Los métodos de Seguridad 

Basada en el Comportamiento actúan sobre 

comportamientos concretos y observables, este último 

documento es básicamente una Lista de Conductas Clave 

donde se enlistan las conductas que se espera modificar 

Meliá (2007).  

Cabe resaltar que en la empresa en estudio se otorga un 

bono por cumplimiento en puntualidad asistencia, calidad 

y seguridad, pero a pesar de esto, los trabajadores no 

cumplen estas conductas, ni es un aliciente en todos los 

casos. Para algunos no representa una pérdida el no 

obtenerlo y tampoco es una práctica común el reconocer 

a los empleados operativos por el buen trabajo. 

Resultados. 

Con respecto a la aplicación del Cuestionario para 

identificar los Factores de Riesgo Psicosocial, se obtuvo 

que el 61% de la población en estudio presenta un nivel 

de riesgo alto, siendo las categorías “Factores propios de 

la actividad” en el dominio Carga de trabajo y 

“Organización del tiempo de trabajo” en el dominio 

Jornada de trabajo los de mayor puntaje como lo ilustra la 

Figura 1.  

Considerando estos resultados se emitió la Lista de 

Conductas Clave que incluía comportamientos inseguros 

derivados de la carga y jornadas de trabajo elevadas, así 

como los usualmente reportados en la operación.  

Las siguientes conductas fueron elegidas por los 

trabajadores como aquellas en las que se debía mejorar, 

ver Figura 2. 

Figura 1 Resultados del Cuestionario para identificar Factores de 
Riesgo Psicosocial.  

 

Figura 2 Conductas clave mayormente seleccionadas     por los 
trabajadores. Elaboración propia. 
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En la Figura 3, se muestra que, pasadas las primeras 

semanas de la estrategia de intervención por equipo, sólo 

un equipo cubrió los requisitos, pero a pesar de que este 

resultado se evidenció ante los trabajadores, siguieron sin 

poderse coordinar para obtener el refuerzo positivo 

ofrecido en conjunto. 

En las semanas posteriores, el personal mostró mayor 

disposición al saber que la estrategia ahora consistía en 

cumplir con conductas seguras de forma individual y no 

grupal para obtener el refuerzo positivo. 

Figura 3 Conductas seguras del personal al paso de las semanas.  

 

Pasadas 7 semanas, se presentó una tendencia favorable 

al cumplimiento de varias de las conductas solicitadas. En 

una primera etapa sólo se pedía el uso de lentes de 

seguridad sin excepción, en la siguiente semana usar los 

lentes, pero también reportar una condición insegura 

detectada en el área de trabajo, de tal forma que el 

refuerzo positivo sólo se obtenía cuando se cumplían con 

lo especificado por semana.  

Se realizaron vistas de verificación del cumplimiento de 

conductas esperadas en piso y también se validó que los 

colaboradores no tuvieran reportes por el incumplimiento 

a lo solicitado. De todos estos datos se generaron registros 

del avance reportado semana con semana (Figura 4), lo 

cual reflejó que conforme los trabajadores avanzaban de 

semana en semana, iban adoptando conductas seguras 

para lograr la meta, además de que percibieron un 

cumplimiento general y lo replicaron, inclusive la 

retroalimentación entre colaboradores se presentaba. 

Los refuerzos positivos no eran artículos de alto valor e 

inclusive algunos de ellos podían ser adquiridos por ellos 

mismos, pero se detectó que estos refuerzos junto con el 

reconocimiento frente al grupo de trabajo agregaban valor 

personal. 

Otro de los puntos importantes para mencionar, es que los 

supervisores incluidos en el estudio sólo cumplieron las 

conductas básicas e inclusive en uno de los casos se 

presentaban incumplimientos reportados por personal que 

también formaba parte 

Figura 4 Tendencia general de comportamiento del personal a lo 
largo de las intervenciones. Elaboración propia. 

 

del estudio. Punto importante dado que el clima laboral se 

conforma por las percepciones del trabajador, mientras 

que ellos cumplían, no había avance en el cumplimiento 

por parte de los supervisores. 

Conclusiones. 

Si se fortaleciera el compromiso por parte de todos los 

niveles de la organización, los programas de seguridad 

basada en el comportamiento tendrían mejores resultados 

en esta y otras operaciones, ya que esta investigación 

mostró como las percepciones sobre la importancia que se 

da a los temas de seguridad pueden influir en el 

comportamiento y como si las conductas seguras son 
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repetidas constantemente y se reconocen, puede lograrse 

que se conviertan en prácticas comunes. 
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Introducción. 

El sueño es un estado fisiológico donde el cuerpo humano 

realiza mecanismos de reparación celular por lo que es un 

proceso importante en la rutina diaria. En la sociedad 

actual se ofrecen y requieren servicios activos las 24 horas 

del día, todos los días, por lo que empleos han tenido que 

extender sus horarios de trabajo. Desafortunadamente el 

cuerpo humano no ha desarrollado mecanismos de 

adaptación óptimos a estas nuevas rutinas (Saavedra, 

Zuñiga, Navia y Vásquez, 2013). Algunos países han 

empezado a estudiar la aplicación de siesta durante el 

turno nocturno de trabajo teniendo resultados favorables 

(Ruggiero y Redeker, 2014). Los ciclos de sueño 

comprenden entre 60-110min por lo que un periodo 

planificado de siesta puede mejorar los efectos negativos 

causados por la privación del sueño (Drake, 2010). 

Entre los efectos negativos de la privación del sueño se 

puede contar un impacto cognitivo y la autopercepción de 

sus condiciones de salud y condiciones sociales del 

trabajo nocturno. 

Materiales y Métodos. 

Se trabajó con guardias de turnos nocturnos, cuyo horario 

fue de 19:00 a 07:00 horas, sin distinción de edad o 

género, los cuales tuvieran mínimo un mes de antigüedad 

en el puesto y desearan participar de forma voluntaria.  

Las pruebas se realizaron sobre dos grupos de guardias, 

uno se mantuvo con su rutina (Grupo V con 16 guardias), 

al otro se le permitió dormir durante 90 minutos en el 

turno (Grupo D con 12 guardias).  

Se realizó la toma de signos vitales al inicio, mitad y final 

del turno. A ambos grupos se les aplicó un Cuestionario 

de Adaptación al Turno (CAT), para conocer su 

percepción. Para evaluar el área cognitiva, se realizaron 

pruebas de dígitos y de senderos (VanWendel, Mergler, 

Wesseling, Henao, Amador y Castillo, 2000).  

Los datos fueron analizados con el software estadístico 

SPSS versión 23. 

Resultados. 

Como primer paso se aplicó el CAT (Alfa de Cronbach= 

0.67) observando que ambos grupos tienen pocas 

posibilidades de dormir de forma ininterrumpida al 

finalizar la jornada laboral; 18% del grupo V y 25% del 

Grupo D se sintieron descansados; 63% del Grupo V 

afirmaron que sienten cambios en su salud al trabajar de 

noche, en el Grupo D ninguno percibió cambios en su 

salud. 

En el Grupo V 63% refirieron tener cambios en sus 

relaciones familiares y sociales, en el Grupo D ninguno 

refirió cambios en sus relaciones sociales o familiares. El 

25% del Grupo D y el 37.5% del Grupo V percibieron 

sentirse con capacidad de conducir. 

En la percepción de cambios de humor, 0% del Grupo D 

y 100% del Grupo V percibió cambios de humor. 
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En las pruebas cognitivas de Dígitos se encontró el doble 

en la puntuación en el Grupo D. En la prueba de Dígitos 

y símbolos, el Grupo V obtuvo un promedio 17.4 

completadas y el Grupo D 33.2 cuadros contestados. 

Prueba de Vigilancia de dígitos el Grupo V obtuvo un 

promedio de 325s y el Grupo D 294s. En la prueba de 

Senderos A, el Grupo V tuvo un promedio de 86.9s y el 

Grupo D 67.3s. Prueba de Senderos B, el Grupo V tuvo 

un promedio de 225.7s, el Grupo D 159.5s. 

En la determinación de signos vitales (Gráfica 1) se 

observó que en promedio el Grupo V (F=2.641, p<0.005) 

la FC disminuyó conforme pasaba la noche, en el Grupo 

D (F=0.979, p<0.005) disminuyó después de realizar la 

siesta y subió horas después sin alcanzar valores iniciales.  

Se observó que en el Grupo V (F=0.189, p<0.005) la 

temperatura sufrió menos modificaciones y en el Grupo 

D (F=3.219, p<0.005) se tuvo un pico de descenso 

después de la siesta. Para la TAS se observó un descenso 

en el Grupo V (F=1.129, p<0.005) conforme avanza el 

turno, en el Grupo D (F=0.033, p<0.005) se observó un 

pico de descenso después de la siesta con posterior 

ascenso. Se observa en el Grupo V (F=0.701, p<0.005) un 

descenso de 3.1mmHg en el caso de la TAD, en el Grupo 

D (F=0.205, p<0.005) se observó un incremento a medio 

turno de 1mmHg y un descenso al final del turno de 

1.1mmHg por lo que las diferencias no son significativas. 

El CAT de determinación de la percepción se observó que 

aunque un alto porcentaje de integrantes del Grupo V y D 

tienen pocas posibilidades de dormir de forma 

ininterrumpida al finalizar la jornada laboral, a nivel 

social y familiar, el grupo de trabajadores que pueden 

dormir durante la noche, perciben menores cambios en su 

dinámica familiar, tienen menos episodios de irritabilidad 

o mal humor comparado con el grupo que no duerme 

durante el turno, por lo que se concluye que el tener una 

siesta programada durante el turno nocturno les da mayor 

oportunidad de conservar su rol social y familiar sin 

cambios negativos. 

La prueba cognitiva de Dígitos, Dígitos y símbolos 

aplicada entre Grupo V y D confirma que se puede 

adjudicar un beneficio cognitivo al poder dormir durante 

el turno. Para la prueba de Vigilancia de dígitos determinó 

que el Grupo D tuvo mayor agilidad en encontrar y marcar 

los números “6” que solicitaba la prueba. La prueba de 

Senderos A determinó que en promedio el Grupo D es 

más rápido y eficaz en la prueba. Las pruebas cognitivas 

determinan que el Grupo V posee menor capacidad de 

respuesta y agilidad mental que el grupo D por lo que se 

puede presentar un exceso de autoconfianza y derivar en 

accidentes. 

En cuanto a los signos vitales, se observaron dos 

vertientes, Temperatura y FC tuvieron un impacto 

positivo en el grupo que realizó la siesta al observarse un 

descenso posterior a la hora de descanso, esto es de 

importancia ya que refleja un descanso a nivel 

metabólico. Por otra parte, la TAD y TAS, de forma 

inesperada, obtuvieron un descenso mayor en el grupo 

que no durmió. Una probable explicación podría ser que 

las tareas del turno fueran muy escasas y permanecieran 

muy relajados durante todo el turno. 
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Gráfico 1. Comportamiento de la Frecuencia cardíaca (FC), Temperatura corporal y Tensiones arteriales diastólica (TAD) 

y sistólica (TAS) a lo largo del turno nocturno de trabajo, al inicio del turno, a la mitad del turno y al finalizar la jornada de 

trabajo para los grupos de estudio (V) que no tomó siesta y al grupo (D) que tomó siesta de 90minutos. 

Conclusiones. 

El tener una siesta programada crea una percepción de 

descanso en los guardias de seguridad que lo disfrutaron, 

aunque tengan pocas posibilidades de dormir de forma 

ininterrumpida al finalizar la jornada laboral, teniendo 

menor episodios de irritabilidad o mal humor y les ofrece 

mayor oportunidad de conservar su rol social y familiar. 

Diversas pruebas cognitivas aplicadas confirman que 

personal que toma una siesta tiene un mejor desempeño 

motriz y cognitivo. De igual manera, los signos vitales se 

ven menos modificados en el grupo que toma la siesta y 

en algunos casos no concuerdan con los resultados 

encontrados en otras investigaciones, considerando que 

las actividades de un guardia de seguridad en turno 

nocturno tienen tareas escasas y se permanece relajado. 

Por todo lo anterior, se recomienda tener un horario 

destinado al sueño en trabajadores nocturnos de al menos 

90min que brinde beneficios metabólicos, familiares-

sociales, y con ello mantener una mejor habilidad 

cognitiva, por lo que se concluye que el poder dormir 

tiene beneficios a nivel visual, motor, en agilidad mental, 

percepción del trabajador y en sus signos vitales. 



 

 Aplicación de la siesta en turnos nocturno de trabajo, su impacto cognitivo y en 

los signos vitales. 

Resumen de congreso 

84 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

Referencias. 

Drake, C. (2010). The characterization and pathology of 

circadian rhythm sleep disorders. Supplement to The Journal of 

Family Practice, 59(1), 12-17. 

Ruggiero, J. y Redeker N. (2014). Effects of Napping on 

Sleepiness and Sleep-Related Performance Deficits in Night-

Shift workers: A systematic review. Biological Research for 

Nursing, 16(2), 134-142. DOI: 10.1177/1099800413476571. 

Saavedra, J., Zuñiga, L., Navia, C. y Vásquez, J. (2013). Ritmo 

circadiano: el reloj maestro. Alteraciones que comprometen el 

estado de sueño y vigilia en el área de la salud. Morfolia, 5(3), 

16-35. 

 

Obra protegida con una licencia Creative Commons 

  



 

 Análisis de la duración de la jornada laboral en el autotransporte de carga federal 

en México. 

Resumen de congreso 

85 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

Analysis of working hours in the federal freight motor transport in Mexico. 

Análisis de la duración de la jornada laboral en el autotransporte de carga 

federal en México. 

Arturo René Vizzuett Montoya¹, María del Carmen López García¹ 

¹ Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN 

Dirección (autor principal): Departamento de Posgrado.  Instituto Politécnico Nacional. Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía del IPN.Guillermo Massieu Helguera 239 Col. Fracc. La Escalera-Ticomán.Delegación Gustavo A. Madero, 

Ciudad de México, C. P. 07320.Tel. 5729 6000, Ext. 55579. 

Correo electrónico de contacto: avizzuettm1600@alumno.ipn.mx 
Fecha de envío: 15/06/2019 

Fecha de aprobación: 22/06/2019 

Introducción 

El tiempo de trabajo y su duración son uno de los pilares 

esenciales de toda relación laboral; siendo esta 

esencialidad lo que le ha dado una presencia constante en 

la regulación laboral (Martín, 2017). 

De acuerdo con Härmä et al. (2015), “las investigaciones 

sobre las horas de trabajo y sus efectos a la salud han ido 

en aumento, con hallazgos inconsistentes” (p. 273). 

Estas inconsistencias podrían ser atribuidas a diversos 

factores como la definición de jornada laboral 

prolongada, ya que si bien se entiende esta como el exceso 

de la jornada estándar, la definición de estándar varía de 

país en país afectando en consecuencia al reportar 

resultados (Bannai y Tamakoshi, 2014) 

El presente trabajo tiene por objetivo describir la jornada 

laboral en el grupo de estudio haciendo un análisis 

comparativo de la evaluación de la misma entre la 

normatividad nacional y los convenios internacionales. 

Método 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal en el que 

se obtuvieron datos sobre la duración de la jornada laboral 

en una población de 50 operadores mexicanos del 

autotransporte de carga federal.   

Para la evaluación de la duración de la jornada se aplicó 

un cuestionario de elaboración propia compuesto por 

cinco preguntas mediante el método de entrevista 

personal, que evaluó aspectos de la duración de la jornada 

laboral, así como los periodos de descanso en el grupo de 

estudio. 

Como marco de referencia para su evaluación se 

utilizaron la NOM-087-SCT2-2017, que establece los 

tiempos de conducción y pausas para conductores de los 

servicios de autotransporte federal y el Convenio 153 de 

la OIT sobre duración del trabajo y períodos de descanso 

(transportes por carretera). 

Al no existir una definición operacional sobre jornada 

prolongada, se elaboró para el presente un cuadro que 

ubica la jornada diaria y semanal en cuatro diferentes 

grupos.  Para el análisis de los resultados se utilizó 

estadística descriptiva. 

Resultados 

 
Gráfica 1 Jornada laboral establecida 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

El 76% de la población estudiada, menciono no contar 

con una duración de jornada laboral establecida.  Al ser 

interrogados sobre los periodos de descanso, el 52% 
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respondió no contar con ninguno a lo largo del día.  En lo 

referente a los días de descanso a la semana, en el 74% los 

operadores refirieron tomar únicamente un día. 

Los resultados de la duración de la jornada laboral 

arrojaron que hasta el 56% de los encuestados tienen 

jornadas diarias superiores a las 10 horas diarias 

ubicándose en los grupos establecidos como jornada 

prolongada y/o jornada excesiva. 

Llamando la atención que de evaluar con un punto de 

corte en ocho horas al día sería entonces el 96% de la 

población estudiada la que estuviera fuera del rango 

permitido. 

Al hacer la evaluación con los criterios semanales el 

resultado es ligeramente superior siendo hasta en un 60% 

de los casos reportado como superior a las 60 horas 

semanales. 

Tabla 1. Duración de la jornada laboral 

Duración de la jornada 

Número de trabajadores 

Diaria Semanal 

Jornada Corta Fr         Fr 

< 8 horas < 48 horas 2 5 

Jornada Media  

8 a 10 horas 48 a 60 horas 20 15 

Jornada Prolongada  

10 a 12 horas 60 a 72 horas 13 20 

Jornada Excesiva  

> 12 horas > 72 horas 15 10 

Fuente: Trabajo de campo 2018 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determina que la 

jornada laboral para el grupo de estudio es prolongada 

para la mayoría de la población. 

Al hacer la evaluación contra lo estipulado en la NOM-

087-SCT2-2017 encontramos que esta norma no 

específica un límite en el tiempo de trabajo para los 

operadores del autotransporte ni diario ni semanal 

mientras se observen los periodos de descanso mínimos 

recomendados. 

Caso contrario con el convenio 153 de la OIT que declara 

que la jornada no podrá ser superior a las 9 horas al día y 

48 horas a la semana; con lo que confirmamos que la gran 

mayoría de nuestro grupo de estudio se encuentra fuera 

del rango recomendado a nivel internacional. 

Se recomienda el registro del tiempo de trabajo mediante 

el uso de bitácoras de servicio electrónicas, ya que 

permitiría un adecuado control del cumplimiento de la 

normatividad y favorecería la validez de estudios 

semejantes. 
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Introducción 

El ruido ha sido considerado como el principal factor de 

riesgo para pérdida auditiva relacionada con el trabajo. 

También se ha señalado que los disolventes orgánicos y 

los metales pesados contribuyen a esta pérdida auditiva. 

Objetivo: Determinar si existe una asociación entre los 

umbrales auditivos y la exposición a disolventes 

orgánicos y plomo, solos o en combinación con ruido, en 

trabajadores mexicanos. 

Método 

Se incluyeron trabajadores de una imprenta en la Ciudad 

de México expuestos a ruido y disolventes orgánicos 

(n=176) y un grupo de referencia (n=103); y trabajadores 

de Tlaxcala expuestos a plomo que producen cerámica de 

barro vidriado (n = 188). 

Estudio transversal. La exposición a disolventes 

orgánicos se consideró por los años de exposición en la 

imprenta. El nivel de ruido se estimó con un sonómetro. 

La exposición a plomo se definió de acuerdo con los 

niveles de plomo en sangre. Los umbrales auditivos se 

obtuvieron mediante  

audiometría tonal en las frecuencias de 125 a 8000 Hz y 

se compararon entre categorías de exposición.  

Se construyeron modelos de regresión lineal múltiple para 

explicar los cambios en los umbrales auditivos. 

Resultados 

La exposición a disolventes orgánicos >10 años y los 

niveles de plomo en la sangre >30 microgramos por 

decilitro se asociaron con umbrales de audición más altos.  

Los umbrales de audición medios aumentaron con los 

años de exposición a disolventes orgánicos (≤5 años: 2.7 

dB; >5-10 años: 6.3 dB; >10 años: 8.2 dB).  

El mismo comportamiento se observó con el aumento de 

los niveles de plomo en sangre (10-30 microgramos por 

decilitro: 2.01 dB; >30 microgramos por decilitro: 3.26 

dB).  

La exposición a ruido no modificó los umbrales auditivos 

en estas poblaciones. 

Discusión de resultados y conclusiones 

La exposición a disolventes orgánicos y los niveles de 

plomo en sangre se asociaron con un desplazamiento del 

umbral auditivo en dos poblaciones de trabajadores de 

diferentes contextos, aún después de considerar las 

variables demográficas y clínicas.  

Sin embargo, no se observó una asociación con la 

exposición laboral a ruido. Estudios futuros deben 

enfocarse en la interacción de estos 3 riesgos laborales 
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mediciones en el ambiente laboral de disolventes 

orgánicos, ruido y plomo. 
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Introducción 

El compostaje es una manera de aprovechamiento de la 

fracción orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos, que 

consiste en su degradación por acción de 

microorganismos bajo condiciones adecuadas, para 

obtener un producto llamado compost. Uno de los 

microorganismos patógenos hallado más frecuentemente 

es Aspergillus fumigatus, el cual. puede ocasionar 

problemas en las vías respiratorias. Un buen control del 

manejo del compost, así como diagnóstico temprano de la 

presencia del hongo en muestras biológicas, son medidas 

importantes para evitar daño a la salud en los manejadores 

de compost, por lo cual el objetivo de esta investigación 

fue determinar la presencia A. fumigatus en esputo y su 

relación con el riesgo a la salud de los trabajadores de una 

planta de compostaje en México. 

Método 

Se realizó un estudio cuantitativo y correlacional, de 

diseño transversal en una planta de compostaje con 29 

trabajadores que participaron voluntariamente firmando 

un consentimiento informado. Se aplicó un cuestionario 

para conocer historia laboral y variables 

sociodemográficas. Se analizaron muestras de ADN 

provenientes de esputo para detectar A. fumigatus 

mediante la técnica de PCR, además se evaluó función 

pulmonar por espirometría y síntomas de alergias 

mediante la determinación serológica de interleucina 4 

(IL-4) y cuantificación sanguínea de eosinófilos.  

Con los datos obtenidos se realizó estadística descriptiva, 

asociaciones de T para muestras independientes y chi-

cuadrada usando el programa SPSS versión 24. El 

protocolo de fue aprobado por el Comité de Bioética de la 

ENMH-IPN. 

Resultados 

La población fue predominante del género masculino, con 

edad promedio de 28 años, el 73% se desempeñaba en un 

puesto de trabajo operativo, con un promedio de 10 meses 

de antigüedad y 50 % eran fumadores. 

De las muestras de esputo analizadas para detección del 

hongo 8 resultaron positivas lo que representa infección 

en el 30% de los trabajadores (Figura 1). 

 

Figura 1. Electroforesis de productos de PCR del gen Btub, 

muestras representativas. Carril 1: marcador de tamaño 

molecular (198 pb), carril 2: control positivo (ADN A. 

fumigatus), carril 3: control negativo, carriles 4, 5 y 8: 

muestras positivas, carriles 6, 7 y 9: muestras negativas. 
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En la Tabla 1 se resumen los parámetros clínicos 

evaluados agrupados en positivo y negativo, de acuerdo 

con la detección del hongo por PCR. 

 

Variable Grupo 

Positivo Negativo ρ* 

Espirometrías 

%FVC (ẋ) 87.25 94.33 0.354 

%FEV1 (ẋ) 80.00 96.05 0.062 

% FEV1 /FVC 

(ẋ) 

94.00 87.90 0.285 

Patrón 
espirométrico n 

(%) 

   

Normal 8 (100) 19 

(90.48) 

0.664 

Obstrucción 

moderada 

0 1 (4.76) 
 

Patrón mixto 0 1 (4.76) 
 

Detección de IL-4 
  

Detectado n 

(%) 

2 (25) 6 (28.57) - 

No Detectado 

n(%) 

6 (75) 15 

(71.43) 

- 

Concentración 

en pg/µL (ẋ) 

375.00 322.50 0.985 

Cuantificación de eosinófilos** 

Valor máximo 
(%) 

2.30 4.40 - 

Valor mínimo 

(%) 

1.58 0.90 - 

Media (%) 1.58 1376 - 

ρ 0.555 0.587 - 

Tabla 1. Parámetros clínicos del estudio de acuerdo con la 

presencia del hongo. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

Se detectó Aspergillus fumigatus en cerca del 30% de la 

población estudiada, no se evidenció una relación 

estadísticamente significativa con las variables 

sociodemográficas ni el puesto de trabajo ni con las 

variables clínicas, pero, es importante destacar que el 80% 

de la población infectada es fumador activo, lo que 

constituye un factor de riesgo, en adición, este valor es 

importante debido a que los reportes de la literatura han 

indicado casos de sintomatología por probable infección 

de A. fumigatus pero en trabajadores de mayor antigüedad 

(Hambach et al., 2012). Además, alrededor del 25% de los 

trabajadores infectados tienen paralelamente otro empleo 

que incluyen actividades de campo, de construcción y 

recolección de residuos; lo que conlleva a la exposición a 

otros microorganismos y alteración en su sistema 

inmunológico por falta de descanso o mala alimentación. 

En cuanto a los resultados obtenidos de las pruebas 

clínicas exploradas, como se mencionó, no se encontraron 

diferencias entre infectados y no infectados, similar a 

autores como Van Kampen et al. (2016) y Poole y Wong 

(2013); sin embargo, no se deben descartar daños a la 

salud, ya que una de las manifestaciones clínicas de 

aspergilosis es la colonización asintomática, la respuesta 

del hospedero puede ser tardía e inespecífica, incluso la 

concentración de IL-4 fue alta en ambos grupos de 

estudio, y esto puede ser sugestivo de la respuesta del 

organismo ante patógenos. 

Se considera además que la cantidad del hongo detectada 

es pequeña, ya que, se evidenció su presencia con las 

reamplificaciones del primer producto de la PCR. 

Una de las limitantes de este estudio es el tamaño de la 

muestra, ya que podría ser la razón por la que algunas 

asociaciones entre la exposición y los efectos en la salud 

no alcanzaron significación estadística. 
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Introducción 

Los efectos de la exposición a sustancias en el ambiente 

laboral ha sido un tema de interés dentro de la comunidad 

científica, algunas sustancias ya se encuentran descritas 

como tóxicas, teratogénicas, carcinogénicas o 

mutagénicas por los efectos nocivos que tienen en la 

salud, y el análisis de riesgos químicos resulta interesante 

no solo por los efectos tóxicos agudos ante la exposición 

laboral a los mismos, sino por los efectos crónicos que 

presentan algunas sustancias en el organismo de los 

trabajadores (que en ocasiones no son aparentes) y por la 

exposición a pequeñas cantidades que se pueden ver 

potenciadas por la mezcla con otros compuestos. 

Se sabe que los orgánicos volátiles (COVs), pueden 

provocar alteraciones cognitivas; cardiacas; pérdida de 

cabello; padecimientos hematológicos; incremento en la 

susceptibilidad de esclerodermia, esclerosis múltiple y 

cáncer de mama en hombres. En estudios más recientes, 

se han propuesto marcadores moleculares como 

biomarcadores de daño ante la exposición a COVs, como 

la prueba de micronúcleos, fragmentación de DNA y 

viabilidad celular (Salem, 2018); pretendiendo utilizarse 

como alternativa para la identificación oportuna de daño 

en el organismo antes de que se presente alguna patología 

clínicamente establecida. 

 

La mayoría de los estudios se realizan de manera 

experimental en animales, o bien, se realizan en 

trabajadores en un ambiente laboral industrial, fábricas de 

pinturas, alimentos, textiles, talleres de carpintería, 

talleres mecánicos, entre otros (Lodoño, 2016); pero son 

muy pocos los realizados en el ambiente intrahospitalario 

(Aquino, 2016). 

El objetivo de este trabajo es evaluar daños citotóxicos y 

genotóxicos en trabajadores de patología expuestos a 

compuestos orgánicos volátiles en un hospital de tercer 

nivel de la Ciudad de México. 

Método 

Se está trabajando con 66 trabajadores divididos en dos 

grupos: un grupo control (no expuestos a COVs), a los 

que se les está aplicando la encuesta socio laboral, 

tomando en cuenta la antigüedad en el puesto de trabajo, 

enfermedades hematológicas previas, consumo de alcohol 

y tabaco; y un grupo problema (expuestos a COVs), que 

son individuos sanos, sin consumo de tabaco ni alcohol. 

Los procedimientos propuestos están de acuerdo con las 

normas éticas, con la declaración de Helsinki de 1975 y 

sus enmiendas, los códigos y normas Internacionales 

vigentes para las buenas prácticas en la investigación 

clínica, así como el Reglamento de la Ley General de 

Salud en Materia de Investigación para la Salud, que lo 
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considera como riesgo mínimo, por lo que se cuenta con 

consentimiento informado. 

Diagnóstico situacional y Monitoreo ambiental 

Se está realizando un reconocimiento de los COVs a los 

que se exponen los trabajadores, la concentración, 

frecuencia de uso y cantidad que utilizan durante la 

jornada laboral; los efectos nocivos de cada uno de ellos 

y las características de las instalaciones, por medio de un 

diagnóstico situacional. 

Se determinarán los niveles a los que están expuestos los 

trabajadores en el puesto de trabajo durante la jornada 

laboral, comparándolos con los niveles máximos 

permisibles; por medio de bombas con tubos de absorción 

para su análisis por medio de cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas. 

Efectos citotóxicos 

Se está realizando biometría hemática para conocer la 

proporción celular y tinción de Wright para observar 

morfología celular y posibles cambios tóxicos. 

Para identificar posibles alteraciones en la estructura de 

células epiteliales bucales, se realizará la prueba de 

micronúcleos en mucosa oral mediante tinción de naranja 

de acridina, visualizados con microscopía de 

fluorescencia; y DNA libre en plasma utilizando el 

método de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico. 

Efectos genotóxicos 

Se evaluará la modulación de expresión de génica de 

marcadores de estrés oxidativo (CYP2E1 (citocromo 

P450 2E1, catalasa y superóxido dismutasa) y proteínas 

de choque térmico (HSP 70, 72 y 90); mediante la prueba 

de PCR (Prueba de reacción en cadena de polimerasa) en 

tiempo real con la tecnología de SYBRgreen (Aplied 

Byosistems). 

Avances significativos 

Los resultados hasta el momento en el grupo no expuesto 

a COVs indica parámetros normales para las células 

sanguíneas. 

Resultados posteriores del grupo expuesto a COVs 

permitirá realizar comparaciones entre los grupos de 

estudio e identificar cambios en el personal asintomático 

expuesto, que pueda ser útil para implementar acciones 

preventivas antes de que se desarrolle una patología en 

particular asociada a la exposición del trabajador. 
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Introducción  

De acuerdo con la OMS y el National Toxicology 

Program del departamento de salud de EUA, se ha 

relacionado la exposición crónica a plomo a la 

hipertensión arterial. A pesar de conocer esta relación, no 

hay consenso, ni estudios suficientes acerca de los 

mecanismos moleculares por los cuales la intoxicación 

por plomo propicia el desarrollo de hipertensión. El 

objetivo de esta investigación es buscar la posible 

asociación de la intoxicación crónica por plomo, con la 

concentración de angiotensinógeno y la actividad de 

renina en plasma, la prevalencia de hipertensión y la 

respuesta cardiovascular a la estimulación simpática, en 

trabajadores expuestos a plomo, de una recicladora de 

baterías. 

Método  

Investigación cuantitativa y transversal, autorizado por 

comité de ética del Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Bajío con el registro CNBCEI-11-CEI-

004-20170731 y con cartas de consentimiento informado; 

se estudiaron 24 trabajadores expuestos a plomo de una 

empresa recicladora de baterías del estado de Guanajuato 

y 10 trabajadores no expuestos, a los que se les realizaron 

pruebas fisiológicas y moleculares. 

Se usaron múltiples metodologías para la obtención de los 

datos de este estudio: 

Concentración de plomo en sangre: determinada por 

voltametría con un analizador de plomo, modelo 3010B 

(ESA). La concentración es reportada en microgramos 

sobre decilitro (µg/dL). 

Actividad de la enzima δ-ALAD: estimada 

espectrofotométricamente (UV/VIS DU 650 Beckman). 

La actividad fue expresada en nmoles de porfobilinogéno 

por hora por mililitro de eritrocitos (nmol/h/mL). 

Test de caminata de 6 minutos: prueba clínica, en este 

caso se usará como proxy de la respuesta cardiovascular 

a la estimulación simpática. 

Actividad de renina: se determinó por medio de un kit de 

inmunoensayo directo de angiotensina en plasma, marca 

Creative Diagnostics (DEIA2218), el límite inferior de 

detección para esta prueba es de 0.14 ng/mL/hr. La 
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actividad es reportada en nanogramos sobre mililitro por 

hora. 

Concentración de angiotensinógeno en plasma: se 

determinó por medio de un kit de ELISA de 

inmunoensayo, marca Sigma-Aldrich (RAB1021), el 

límite inferior de detección es de 1.22 ng/ml. La actividad 

se reporta en nanogramos sobre mililitro. 

Presión arterial: La toma se realizó de acuerdo con la guía 

de la American Heart Association en su edición 2017. 

El análisis estadístico se realizó por medio de estadística 

paramétrica y no paramétrica de acuerdo al 

comportamiento de las variables. 

Resultados  

La media de concentración de plomo en sangre es 30 

veces mayor en los trabajadores expuestos a plomo que 

en los no expuestos, la actividad de δ-ALAD se inhibe en 

los expuestos con respecto a los no expuestos siendo 87% 

menor, la regresión entre ambos indicadores señala que 

por cada μg/dL de incremento de plomo, se disminuye 

10.5 nmol PBG/h/mL de actividad de δ-ALAD en sangre, 

indicando intoxicación crónica por plomo (Tabla 1). 

Parámetro 
Relación de trabajadores 
expuestos comparados 

con los no expuestos 

Concentración de plomo en sangre (µg/dL) 30 veces mayor* 

Actividad de δ-ALAD en sangre 
(nmol/PGB/h/ml) 

87% menor* 

Actividad de renina en plasma (ng/mL/h) 0.4 veces mayor 

Concentración de angiotensinógeno en plasma 
(ng/ml) 

1.7 veces mayor 

Test de caminata de 6 minutos (% de variación 
anormal) 

249 veces mayor* 

Presión arterial sistólica (mm/Hg) 3.2 % mayor 

Presión arterial diastólica (mm/Hg) 13.4 % mayor* 

Presión arterial media (mm/Hg) 8.8 % mayor* 

*Diferencia estadísticamente significativa 

Tabla 7. Parámetros bioquímicos y fisiológicos de las 

poblaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión de resultados y conclusiones: 

Conclusiones: 

Los trabajadores expuestos cumplen con criterios de 

intoxicación crónica por plomo 

El 36% de los trabajadores expuestos fueron hipertensos 

tipo 2 de acuerdo con los criterios de la American Heart 

Association 

El test de caminata de 6 minutos estuvo alterado en el 

100% de los trabajadores expuestos 

Los trabajadores expuestos no tienen diferencias 

estadísticamente significativas en la concentración de 

angiotensinógeno y la actividad de renina en plasma con 

respecto a los no expuestos 

Se realizan análisis por estratos de concentración de 

plomo en sangre (bajos y altos) y análisis de influencia de 

variables confusoras para la evaluación de otros factores. 
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Introducción 

El presente trabajo pretende evaluar los riesgos de una 

evacuación masiva en el Sistema de Transporte Colectivo 

en las estaciones de mayor movilidad, es decir, las 

estaciones Merced (línea 1), Hidalgo (línea 2) y Guerrero 

(línea 3). Para ello se simula por computadora la salida de 

una cantidad masiva de usuarios mediante el modelo de 

simulación de la dinámica peatonal del software 

Pedestrian Dynamics®.   

La dinámica peatonal trata de cuantificar, predecir y 

replicar los movimientos de una superpoblación en 

cualquiera de las escenas del mundo real, en especial, 

durante una emergencia (Taneja & Bolia, 2017; 

Thalmann & Musse, 2013).  

 

Método 

Mediante videograbaciones y simulación de la dinámica 

peatonal fue asequible determinar la densidad de usuarios 

en vagones y andenes, que en comparación con límites 

máximos permisibles hallados en la literatura es posible 

establecer la existencia de condiciones de riesgo. 

Resultados 

Los principales resultados indican que el STC cuenta con 

estados inaceptables en materia de superpoblaciones en 

los trenes de la línea 1 en la hora pico matutino en el 

sentido de Observatorio, y en la hora pico vespertina en 

dirección Pantitlán, así también en la línea 3 hora pico 

matutina y hora pico vespertina dirección Universidad, así 

también en la hora valle y pico vespertina dirección Indios 

Verdes. 
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Por otro lado, respecto a la superpoblación en los andenes 

y áreas conexas. Todas las estaciones poseen zonas que 

sobrepasan el criterio de aceptabilidad (4 P/m2), siendo 

los pies de escaleras y las áreas de torniquetes las 

principales zonas que tienen el potencial de generar 

densidades críticas, que en momentos de crisis pueden 

propiciar aplastamientos y posibles lesiones de diversas 

magnitudes. 

Discusión de resultados y conclusiones: 

Las superpoblaciones incrementan las probabilidades y 

hacen posible, en conjunto con el ambiente cerrado, una 

diversidad de situaciones potencialmente peligrosas, por 

lo que es necesario la regulación de las superpoblaciones 

en los Transportes Masivos de Pasajeros. 

A sí también, el STC debe considerar la implementación 

de medidas para monitorear y mejorar las condiciones de 

saturación en trenes y andenes aunado con la integración 

de un indicador de superpoblación al conjunto de 

indicadores de operación. Con esta acción se contribuye a 

mejorar el conocimiento sobre la dinámica de 

superpoblaciones en STC, y trae como beneficios, en caso 

de emergencias evacuaciones en menores tiempos 

respecto a condiciones con cargas superiores a 4 personas 

por metro cuadrado. 

Como cierre, con base a los resultados exhibidos, se puede 

concluir que el STC no proporciona un servicio seguro ni 

cómodo, en los trenes de la línea 1 en la hora pico 

matutino en el sentido de Observatorio, y en la hora pico 

vespertina en dirección Pantitlán, así también en la línea 

3 hora pico matutina y hora pico vespertina dirección 

Universidad, así también en la hora valle y pico vespertina 

dirección Indios Verdes. De la misma manera tampoco 

proporciona un ambiente seguro en los horarios de 

máxima carga en las estaciones Merced y Guerrero en 

materia de evacuaciones.   
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Introducción 

En el contexto internacional, la OIT en el 2013 señalo 

que, aunque algunos de los riesgos tradicionales han 

disminuido gracias a la seguridad, a los adelantos técnicos 

y a la mejor normativa existente, estos siguen afectando a 

la salud de los trabajadores, paralelamente, se registra un 

aumento de los nuevos tipos de enfermedades 

profesionales sin que se apliquen medidas de prevención, 

protección y control adecuadas. Entre los riesgos 

emergentes se incluyen los FRPS. Así, para el año 2017 

el IMSS reporta 14,159 enfermedades laborales, 

ocupando el 15° lugar los 175 casos correspondientes a 

los Trastornos mentales y del comportamiento. (Base de 

Riesgos de Trabajo IMSS, 2017) 

Se hace referencia de que la población más vulnerable a 

desarrollar este síndrome es la de los profesionales de la 

salud, principalmente personal de enfermería y médicos 

(Aranda, Pando, Torres, Salazar y Franco ,2005) 

Es así, como nace la inquietud de investigar y determinar 

la presencia de los FRPS y el nivel de exposición en MF 

que laboran para una U.M.F. en la CDMX, y de esta 

manera realizar propuestas de control para los mismos 

factores identificados. 

Métodos. 

Se realizó un estudio de tipo Descriptivo y Transversal, 

en la población de médicos familiares adscritos a la 

atención a consulta externa de 56 médicos familiares y se 

toma una muestra por conveniencia de 24 médicos, en 

donde la media de la edad de los mismos fue de 44 años 

(+/- 9), con una antigüedad en el puesto de 15 años (+/- 

7).  

La distribución por sexo corresponde al 45.8% para los 

hombres y 54.2% para las mujeres. En relación con el 

turno, se obtuvo una muestra simétrica, con el 50% para 

el turno matutino y 50% para el vespertino.  

Se les aplicó la versión corta del Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

ISTAS21 (CoPsoQ), que es la adaptación para el Estado 

español del Cuestionario Psicosocial de Copenhague. El 

instrumento está diseñado para identificar y medir la 

exposición a 6 grandes grupos de factores de riesgo para 

la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo.1. 

Exigencias psicológicas, 2. Trabajo activo y posibilidades 

de desarrollo, 3.  Inseguridad, 4. Apoyo social y calidad 

de liderazgo, 5. Doble presencia y 6. Estima. 

Resultados. 

Del análisis de la media de cada uno de los rubros: en las 

exigencias psicológicas obtuvieron una media de 14.12 

puntos, el trabajo activo obtuvo 22 puntos, la inseguridad 

tiene una media de 9 puntos, el apoyo social obtuvo una 

puntuación de 20 puntos, la doble presencia 6 puntos, la 

estima fue de 9 puntos. 

La semaforización de las exigencias psicológicas ha 

identificado que la gran mayoría de los médicos se 

encuentran en rojo (75%), El trabajo activo y posibilidad 

de desarrollo obtuvo mayoría en el color amarillo  
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(45.8%), La inseguridad en rojo (75%), El apoyo social y 

calidad de liderazgo se encuentra en rojo (75%), La doble 

presencia corresponde al 50% en rojo, y finalmente la 

estima obtuvo un 86.7% en color rojo. 

Discusión y conclusiones 

La perspectiva de los FRPS a los que están expuestos los 

MF adscritos a la CE de la U.M.F., tiene relación directa 

con la organización del trabajo, y la distribución de las 

tareas asignadas, y aunque sus consecuencias no son tan 

evidentes, no por ello son menos reales. De las 6 

dimensiones analizadas en 5 de ellas se ha obtenido una 

semaforización en la muestra de color rojo (nivel de 

exposición psicosocial más desfavorable para la salud), lo 

cual deja claro que existe un gran problema. 

Ahora bien, se tienen conocimiento que tales FRPS 

cuando recaen en la salud del trabajador, también recaen 

sobre la empresa, es decir, que, si los médicos se sienten 

afectados en su esfera psicosocial, esto de alguna forma 

también afecta al trabajo del médico, por lo tanto, sería 

necesaria comenzar a preguntarnos como mejorar este 

sistema de salud que se encuentra en círculo vicioso. 

Por lo que se concluye que los médicos si cuentan con 

FRPS: sobre todo en exigencias psicológicas, inseguridad 

laboral, apoyo social, doble presencia y estima. El 

presente proyecto de intervención nos ha ayudado a 

entender una problemática que se encuentra silenciosa en 

los MF adscritos a la CE de la U.M.F. 

Con el apoyo del área de psiquiatría y psicología se 

ofrecen algunas alternativas de control, como lo son: La 

creación de grupos psicoeducativos que permitan al 

personal médico brindar de manera grupal medidas 

preventivas a la población general para el autocuidado, 

logrando llegar así a un número mayor de 

derechohabientes y generándose tiempo disponible para 

poder brindar una mejor calidad en la atención durante la 

consulta individual, evitando el tener que trabajar de 

manera apresurada. , así como prolongar el tiempo de 

cada consulta dedicada a cada derechohabiente. 

De manera adicional se considera la incorporación de 

grupos Balint por turno como una estrategia invaluable., 

teniendo lugar sesiones semanales de 90 minutos. Esto 

permitiría la incorporación del personal médico y 

colaboradores (enfermeras, trabajadores sociales, 

psicólogos, área de personal, servicios básicos e higiene), 

procurando el desarrollo de herramientas de 

afrontamiento más saludables y efectivas para que puedan 

propagarlas mejorando el entorno y ambiente laboral. 

Respecto a la percepción de si se obtiene o no el 

reconocimiento que merecen los trabajadores, se 

proponen juntas de trabajo mensuales con el equipo 

médico para poder conocer el estatus del servicio y una 

convivencia semestral donde se puedan hacer 

reconocimientos de manera pública en la U.M.F. 
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Introducción 

Los Equipos de Apoyo en Tierra (EAT) son vehículos o 

dispositivos diseñados para los servicios a las aeronaves 

cuando no están en vuelo (Ministerio de Educación, 

2011). El área donde laboran se llama rampa 

aeroportuaria y el conjunto de estas actividades 

Operaciones en tierra (International Air Transport 

Association, 2019), la rampa está en funcionamiento 

24x7. La operación de los EAT está a cargo de personal 

entrenado en la dinámica de rampa. De acuerdo al rango 

alcanzado pueden ser Oficial de operaciones, Operador 

habilitado o Empleado General. Depende de la etapa de 

servicio al avión el tipo de EAT a utilizar y por lo tanto 

los riesgos a que están expuestos. El objetivo de esta 

investigación es identificar el tipo de lesiones que causan 

los EAT y con cuales de estos hay una mayor frecuencia 

de accidentes, para posteriormente proponer un programa 

de capacitación que priorice la importancia en el cuidado 

de las regiones anatómicas mayormente expuestas 

durante la operación de estos equipos y un programa de 

mantenimiento preventivo que evite la recurrencia en la 

generación de lesiones. 

Método 

Este estudio fue cuantitativo, transversal y descriptivo. La 

población estudiada fueron los operadores de EAT de una 

aerolínea mexicana, la muestra fue tomada del Registro 

general de accidentes año 2018 de la aerolínea, 

considerando únicamente aquellos donde se hayan visto 

involucrados EAT. Estadísticamente se hizo un conteo de 

frecuencias y un cálculo de tasa de accidentes. 

Resultados  

Durante el año 2018 ocurrieron 961 accidentes, de los 

cuales en 106 se vieron involucrados EAT. La población 

de operadores es de 1,690, dando como resultado una tasa 

de accidentabilidad de 6 accidentes por cada 100 

trabajadores.  

En la Gráfica 1 se presentan los tipos de lesiones que 

resultaron más frecuentes durante el análisis de la 

información proporcionada por la aerolínea. 

 

Gráfica 1. Tipos de lesiones ocurridas a operadores de 

Equipos de apoyo en tierra durante 2018. 

Fuente: Trabajo de campo, 2018-2019. 
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En cuanto a las regiones anatómicas mayormente 

afectadas, resultaron ser los dedos de las manos, pies, 

rodillas, tórax y región lumbar. 

En la Tabla 1 se presentan los EAT con que ocurrieron la 

mayor cantidad de accidentes, cabe destacar que el 75% 

de estos fueron con equipos de la clase no motorizados y 

solo el 25% restante ocurrieron con equipos de la clase 

motorizados. 

Tabla 8. Equipos de apoyo en tierra con mayor cantidad de 

accidentes ocurridos durante 2018. 

EAT ACCIDENTES % 

Carro equipajero 26 24.5 

Leonera (carro para equipaje) 17 16.1 

Escalera manual 14 13.2 

Dollie container 10 9.4 

Otros 39 36.8 

TOTAL 106 100 

Fuente: Trabajo de campo, 2018-2019. 

 

También se observó que la cantidad de lesiones 

registradas fue directamente proporcional a la variedad de 

equipos que las provocaron. 

Discusión de resultados y conclusiones: 

En proporción, el 53% del total de las lesiones 

contabilizadas, correspondió a contusiones 

principalmente en los dedos de las manos y de los pies, 

ocurridas durante la operación de Equipos de apoyo 

(EAT) en tierra de la categoría no motorizados, lo cual 

nos indica que en aquellos EAT que requieren de una 

mayor interacción con el operador, es prioritario 

garantizar un estado óptimo de sus componentes, 

específicamente de las partes móviles. La segunda lesión 

más común (12%) fue el esguince en tobillos, pies, dedos 

de la mano, hombro, cuello y columna vertebral, estos 

ocurridos mayormente con EAT motorizados. 

Aquellos accidentes que pueden considerarse como más 

graves, sucedieron de una a tres veces, sin embargo, no se 

contó con información que pudiera aclarar si en previas 

ocasiones el operador ya había tenido incidentes con el 

mismo EAT y no se dio aviso para actuar de manera 

preventiva y evitarlos. 
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Objetivo:  

Determinar la asociación de molestias musculo 

esqueléticas por la flexión forzada de la cabeza al 

observar el monitor del equipo de cómputo portátil en 

trabajadores administrativos 

Materiales y métodos:  

Se trata de un estudio observacional, prospectivo de corte 

transversal analítico donde se analizaran trabajadores 

administrativos, se realizó una encuesta utilizando el 

formato del cuestionario nórdico estandarizado (1987) en 

región de cuello la cual incluye la detección y análisis de 

síntomas musculo esqueléticos en cuello. 

Se consideró una población de 53 trabajadores 30 del 

género masculino y 23 del género femenino. 

Resultados:  

Se obtuvo que el 70 % de la población trabajadora refería 

la asociación de los dolores en cuello relacionados por la 

postura de flexión en la cabeza al trabajar en su equipo de 

cómputo portátil. 

Conclusiones:  

Es importante para las empresas realizar listas de 

verificaciones de probables factores de riesgo 

ergonómicos para evaluar con métodos ergonómicos el 

puesto de trabajo administrativo, generar acciones 

preventivas y correctivas con el objetivo de mejorar las 

condiciones de salud de sus trabajadores.  
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Introducción  

La práctica de la docencia en general se cataloga como 

una profesión generadora de  estrés, sobre todo porque 

conlleva un fuerte trabajo basado en interacciones 

sociales en las que el docente debe hacer un gran esfuerzo 

para equilibrar sus emociones y las del entorno social que 

lo rodea. Por lo anterior se consideró importante 

identificar cuáles son los procesos y relaciones que se 

viven al interior de la organización, los cuales determinan 

la ecología laboral de este sistema educativo. Es por lo 

anterior que se definió al clima organizacional, el cual es 

el lugar donde se desenvuelve el trabajador, como el 

constructo de origen multicausal, que da cuenta de la 

mayor cantidad de relaciones al interior de una 

organización (Sampieri, R., Mendez, S., Contreras., R, 

2012). Se deduce que de una adecuada gestión de este 

constructo y de sus determinantes, se pueden controlar la 

aparición de factores de índole psicosocial que pudieran 

afectar la salud mental y física del docente. (Uribe y 

Martínez, 2014) Sin embargo, el conocimiento de estos 

fenómenos acaecidos en las organizaciones, parte desde 

una construcción tanto individual como social, y se 

consideran las experiencias de las personas inmersas en el 

objeto de estudio, las forjadoras de las percepciones que 

se tienen de su realidad intrínseca y extrínseca. Se planteó 

la realización de un análisis cualitativo con enfoque 

fenomenológico, el cual permitió indagar la experiencia 

de los docentes objeto de estudio, en su trabajo, en 

referencia a los constructos de clima organizacional y 

factores psicosociales, enmarcados en el enfoque 

sistémico de las organizaciones,  lo cual permitió elevar 

conclusiones sobre la situación actual de la organización 

evaluada y su salud biopsicosocial a razón del trabajo.  

Método  

Aplicación de instrumentos cuantitativos que evaluaron 

clima organizacional y factores psicosociales, en la 

población objeto de estudio, esto con el fin de encontrar 

casos polarizados dentro de la misma. A partir de estas 

calificaciones se escogieron 5 informantes claves a 

quienes se les realizo entrevistas semiestructuradas audio 

grabadas. El procesamiento y análisis de la información 

se realizó mediante el método cualitativo con enfoque 

fenomenológico, aplicando la segmentación y reducción 

del dato para la generación de categorías de análisis 

(Sampieri, R., Collado, C., Batista, M., 2010). 

Resultados  

Del análisis de discurso de los informantes clave, se 

desprendieron los siguientes temas y categorías que 

identifican como importantes dentro de la dinámica 

laboral presente en la organización y que determinan su 

ecología laboral y su relación con la salud biopsicosocial. 

A partir de dicha identificación se realizaron diagramas 

de relaciones de las categorías.  
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Tema Categorías asociadas 

Influencia institucional 

- Planeación 

- Congruencia 

- Organización 

- Cultura 

Organizacional 

- Justicia 

- Claridad de rol 

 

Presión 
- Carga Laboral 

 

Reconocimiento 

-  Remuneración 

- Retribución social 

 

Equidad 

- Procesos de promoción 

- Distribución del trabajo 

 

Condiciones de trabajo 

- Instalaciones físicas 

- Condiciones de seguridad 

 

Relaciones 

interpersonales 

- Cordialidad 

- Apoyo social 

- Confianza 

- Trabajo en equipo 

- Competencia 

- Jerarquía 

 

Satisfacción laboral 

- Responsabilidad 

- Trascendencia 

- Motivación intrínseca 

- Optimismo 

- Adaptación 

- Expectativas 

- Desarrollo profesional 

 

Salud biopsicosocial 

- Estrés 

- Procesos psicosomáticos 

- Vida personal 

- Mecanismos de protección 

Tabla 1. Relación de temas y categorías encontradas en el 

análisis de discurso de los informantes clave de Escuela de 

Educación Superior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 9. Identificación de relaciones a partir de la  

categoría procesos de promoción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión de resultados y conclusiones  

 

Figura 2. Relaciones holísticas. Sistema de educación 

superior objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a las vivencias del clima organizacional, 

de condiciones de trabajo y de factores 

psicosociales que actúan como determinantes de la 

ecología laboral, los informantes refirieron 

situaciones y actitudes culturales, que se 

encuentran arraigadas en esta organización y que 

desencadenan procesos psicoemocionales 

negativos en los trabajadores. 

Se encontraron vivencias que sugieren tres niveles 

jerárquicos que describen la ecología laboral de la 
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organización estudiada y la generación de procesos 

de psicosociales. 

Se descubrieron tres categorías centrales como las 

más recurrentes: Carga laboral, Retribución social 

y Procesos de promoción. 

Se observa una mayor trascendencia en la categoría 

de retribución social, que en la referida a la 

remuneración; a pesar de que esta última se 

considera una motivación importante, el 

reconocimiento de los pares, de los superiores y de 

los alumnos, se convierte en la fuente de mayor 

satisfacción en la experiencia del docente. 
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Introducción 

La calidad de vida en el trabajo (CVT) es un concepto 

multidimensional que se integra cuando el trabajador a 

través el empleo y bajo su propia percepción, ve cubiertas 

necesidades como estabilidad en el puesto, salario, 

derechos contractuales, seguridad social, etc., lo que le 

permite mantener un equilibrio entre su vida laboral, 

personal y familiar (González et al, 2010) La flexibilidad 

laboral ha provocado la disminución drástica de trabajos 

de base, generando formas de contratación como la 

subcontratación que afectan la CVT con trabajos 

inestables y precarios. Objetivo general: Analizar la 

relación entre la calidad de vida en el trabajo y las formas 

de contratación en personal de limpieza de dos escuelas 

públicas en la Ciudad de México. Analizar la relación 

entre la calidad de vida en el trabajo y las formas de 

contratación en personal de limpieza de dos escuelas 

públicas en la Ciudad de México. Hipótesis: Las hipótesis 

estadísticas que se plantearon en la investigación fueron: 

Hipótesis Nula (Ho) no existe relación entre la calidad de 

vida en el trabajo y las formas de contratación en personal 

de limpieza de dos escuelas públicas en la Ciudad de 

México. Hipótesis Alterna (Ha) existe relación entre la 

calidad de vida en el trabajo y las formas de contratación 

en personal de limpieza de dos escuelas públicas en la 

Ciudad de México. 

 

Material y Método 

Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, 

correlacional y no experimental; que evaluó una muestra 

no probabilística por conveniencia de 61 trabajadores de 

limpieza (34 de base y 27 subcontratados) en el segundo 

bimestre del 2018. Se utilizó un cuestionario de 

elaboración propia para obtener las variables 

sociodemográficas y sociolaborales; y el instrumento 

CVT-GOHISALO. El análisis estadístico incluyó una 

correlación de variables con chi cuadrada y una 

comparación de grupos con U De Mann-Whitney 

(p<0.05). 

Resultados 

Del análisis de la muestra total se encontró que está 

representada por 51% mujeres y 49% hombres. El soporte 

institucional (74%) y la seguridad en el trabajo (50%) son 

las dimensiones que superan la media normal del personal 

contratado de base, significa que son trabajadores con alto 

sentido de pertenencia a la institución y consideran tener 

un buen apoyo de sus superiores, la administración del 

tiempo libre reporta satisfacción baja (62%). 

Los trabajadores subcontratados alcanzan un nivel de 

satisfacción baja en las 7 dimensiones. Se sienten 

inconformes con el cumplimiento de los objetivos 
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institucionales, reportan no tener cubiertas las 

necesidades personales, contractuales y de seguridad 

social. 

Se encontró una asociación estadísticamente significativa 

entre las 7 dimensiones de la CVL y la forma de 

contratación de ambos grupos (p<0.05). 

Discusión de resultados y conclusiones: 

El personal de tiempo indeterminado percibe mejores 

condiciones de trabajo en comparación con los 

contratados temporales, esto concuerda con Uribe, A., 

Garrido, J., Rodríguez, A.M. (2011). Se reporta una 

menor satisfacción en las mujeres en comparación con los 

hombres en las 7 dimensiones, concuerdo con Miguélez 

F., Antentas JM., Barranco O. y Muntanyola, D. (2007); 

discordancia con Barbosa W., (2013). Conclusiones: Se 

acepta la hipótesis nula; existe relación entre la CVL y 

formas de contratación (tiempo indeterminado de base y 

subcontratados sin contrato) en personal de limpieza de 

dos escuelas públicas en la Ciudad de México. 
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Introducción (obligatorio) 

Las enfermedades de origen ocupacional o profesionales 

constituyen un grupo de procesos patológicos cuya 

principal característica es la relación causal entre el 

trabajo y la aparición de la enfermedad. Dentro del 

espectro de las enfermedades de origen laboral u 

ocupacional, las afecciones dermatológicas y del aparato 

respiratorio son las más frecuentes, circunstancia fácil de 

comprender, debido a que son los dos órganos de la 

economía con una mayor interacción con los agentes 

ambientales. Se calcula que en un trabajo de 40 h 

semanales se introducen unos 14.000 l de aire en las vías 

aéreas; las sustancias inhaladas durante ese tiempo son 

capaces de provocar casi todos los tipos de enfermedad 

pulmonar crónica. 

Método (Obligatorio) 

Estudio Descriptivo, transversal y observacional Para el 

presente estudio se conjuntaron en un periodo de 8 años 

se un total  63 casos de demandas ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato. Se 

realizaron a todos los casos, estudios de: Teleradiografía 

de Tórax en P.A., Espirometría y Gasometría Arterial. A 

cinco casos se les realizó Prueba de Esfuerzo Cardíaco. 

Un caso fue rechazado por enfermedad general y en 

cuatro casos no se recuperó la radiografía, pero si su 

interpretación. 

 

Resultados (Obligatorio) 

De los 63 casos de demandas ante la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, por 

enfermedad broncopulmonar de origen profesional según 

el Artículo 513 sobre la Tabla de Enfermedades de 

Trabajo, como: “Neumoconiosis y enfermedades 

broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y 

humos de origen animal, vegetal y mineral” en sus 

fracciones 1-30 y “Enfermedades de las vías respiratorias 

producidas por inhalación de gases y vapores” en sus 

fracciones 31-47 y el Artículo 514 sobre la Tabla de 

Valuación de Incapacidades Permanentes en su fracciones 

369-375, de la Ley Federal del Trabajo. Se realizaron a 

todos, estudios de: Teleradiografía de Tórax en P.A., 

Espirometría y Gasometría Arterial. A cinco casos se les 

realizó Prueba de Esfuerzo Cardíaco. Un caso fue 

rechazado por enfermedad general, en cuatro casos no se 

recuperó la radiografía, pero si su interpretación. A todas 

las radiografías de los casos se les aplicó adicionalmente 

el criterio de OIT para su interpretación. La 

sintomatología de 62 casos fue de disnea de medianos y 

grandes esfuerzos (síntoma subjetivo), tos seca o con 

escasa expectoración matutina. A la exploración de 

campos pulmonares se encontraron con buena ventilación 

y sin estertores. Sólo en el caso 2, se encontró cuadro 

florido de enfermedad bronco-pulmonar. 
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Ilustración 1. Total de los casos 

 

 
Ilustración 2.  RESULTADOS TOTALES 

 

 

Compatibles Normales:                                   9 (15.25%) 

Compatibles Patológicos:                           25 (42.37%) 

Incompatibles N-P:                                        15 (25.42%) 

Incompatibles P-N:                                        3 (5.08%) 

Calidad Técnica Inaceptable:                         7 (11.86%) 

Tabla 10. Resultados 

 

Discusión de resultados y conclusiones 

(obligatorio): 

Después de observar los resultados de este estudio cuesta 

trabajo tomar una decisión científica, justa e imparcial al 

emitir un dictamen médico pericial de enfermedad 

broncopulmonar de origen laboral. 

1. La clasificación radiográfica de OIT, no todos los        

radiólogos la manejan. 

2. La clasificación radiográfica de OIT, sólo aplica para 

Neumoconiosis. 

3. La clasificación radiográfica de OIT, no evalúa la 

funcionalidad cardio-pulmonar.  

4. La clasificación radiográfica de OIT, es muy 

complicada e innecesaria. 

5. Las fracciones 369-372 del Artículo 514 de la LFT, 

otorga IPP según el grado de alteración funcional cardio-

pulmonar. 

6. Los resultados de los estudios para el diagnóstico de 

bronco-neumopatías del trabajo, son insuficientes e 

incongruentes. 

7. Aunque existe actualmente el estudio de Prueba de 

Esfuerzo Cardio-Pulmonar y la Difusión Pulmonar de 

Monóxido de Carbono (DLCO), éstas no se encuentra 

accesible en cualquier lugar del país. 
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Introducción 

Las exigencias laborales impactan de manera importante 

en la salud de los trabajadores (OIT, 1984) su constante 

exposición puede generar síntomas físicos y mentales. De 

acuerdo con ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social aprobó la NOM-035-STPS-2018 con la finalidad 

de establecer acciones de prevención de riesgos 

psicosociales. Por tal motivo se planteó el objetivo de 

identificar la presencia de los factores psicosociales, la 

prevalencia de estrés y burnout en el personal de una 

industria de energía. 

Método 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal efectuada de 

febrero a mayo de 2019, con una participación voluntaria 

y bajo consentimiento informado de 130 trabajadores del 

área operativa y administrativa que fueron seleccionados 

según los criterios de una muestra no probabilística por 

conveniencia. Los instrumentos de aplicación 

contemplaron un cuestionario de datos 

sociodemográficos y laborales según las características de 

la empresa, la Guía de Referencia III de la NOM-035-

STPS-2018 de Factores psicosociales para empresas de 

más de 50 trabajadores (DOF, 2018), la Escala 

Sintomática de Estrés de Seppo Aro y el Inventario de 

Burnout de Maslach. El análisis estadístico se realizó en 

el programa SPSS versión 21.0, en donde se obtuvieron 

frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados 

La muestra lo conformaron en un 28.5 % por mujeres y el 

71.5 % de hombres, con una media de edad de 37.8 años 

(σ=8.79) y una media de antigüedad del puesto de 4 años 

nueve meses. Se observó que el 34.6 % se ubicó en un alto 

riesgo psicosocial, así también se detectó que las 

categorías de mayor riesgo son: los factores propios de la 

tarea (33.1 %) y la organización del tiempo de trabajo 

(16.9 %), es decir, se asume que los factores generadores 

de riesgo psicosocial están centrados en una alta demanda 

de responsabilidades bajo un tiempo limitado de entrega.  

El 43.8 % presentó síntomas de estrés (principalmente 

acidez o ardor en el estómago, fatiga o debilidad, 

dificultades para quedarse dormido o despertarse durante 

la noche, irritabilidad y nerviosismo). El 3.1 % refirió 

manifestaciones de despersonalización, el 15.4 % 

agotamiento emocional, el 56.9 % percibe una falta de 

realización profesional. El 3.1 % presentó el síndrome de 

quemarse por el trabajo (burnout). 

Discusión de resultados y conclusiones 

Se identifica que la presencia de riesgo psicosocial en los 

trabajadores de la industria de energía se presenta en 

menor proporción, sin embargo, los síntomas detectados 

reflejan una fase de alarma que hay que atender para 

prevenir la prevalencia de burnout, por lo que se 

recomienda implementar acciones de administración del 
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tiempo para establecer las prioridades y disminuir 

urgencias o actividades eventuales. 
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Introducción 

El plomo es un metal pesado, persistente en el ambiente, 

se utiliza en muchas actividades industriales, por lo que 

constituye un riesgo ocupacional y ambiental en 

trabajadores de metalúrgicas, reciclaje de baterías, 

vidriado y cerámicas, que tienen medidas de seguridad 

deficientes. La exposición a plomo causa efectos 

perjudiciales a nivel bioquímico y fisiológico. Los 

mecanismos de daño involucran estrés oxidativo, 

incremento de calcio intracelular libre y aumento de 

eriptosis. En el presente trabajo estudiamos otros factores 

de daño, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), es una 

citocina crucial en la defensa del hospedero, la 

inflamación y la inducción de apoptosis. El objetivo del 

trabajo es estudiar el estado clínico y molecular pro-

inflamatorio, a partir de la producción y liberación de 

TNF-α por leucocitos en sangre de trabajadores expuestos 

a plomo y su relación con el proceso oxidativo y el 

apoptótico. Por tanto, se plantea la siguiente hipótesis: la 

intoxicación por plomo produce un estado clínico y 

molecular pro-inflamatorio, con un incremento en la 

producción y liberación de TNF-α por leucocitos de 

pacientes expuestos a plomo, que se encuentra asociado 

con daño oxidativo y apoptosis. 

Método 

Se realiza un estudio descriptivo, transversal y 

comparativo: un grupo de 24 trabajadores expuestos, de 

la industria de reciclado de baterías, y se comparó con un 

grupo de 17 trabajadores sin antecedentes de exposición 

al plomo. Se realizó una historia clínica toxicológica 

completa y diferentes pruebas moleculares: concentración 

de plomo en sangre por voltametría; actividad de la 

enzima δ-ALAD por espectrofotometría, 

lipoperoxidación medida como TBARS mediante 

espectrofotometría; externalización de fosfatidilserina en 

eritrocitos y leucocitos por citometría de flujo; 

concentración de TNF-α en plasma y estimulación con 

lipopolisacárido (LPS) para la producción de TNF-α por 

ELISA. El proyecto está aprobado y registrado por el 

comité de Ética del IMSS (CNBCEI-11-CEI-004-

20170731), los participantes aceptaron y firmaron el 

consentimiento informado. Para el análisis estadístico se 

usa el programa R. 

Resultados 

Los trabajadores expuestos a plomo presentan 25 veces 

mayor concentración de plomo en sangre, 5.3 veces 

menor actividad de la enzima δ-ALAD y 29 % mayor 

daño oxidativo que los trabajadores no expuestos; lo que 

indica que hay intoxicación por plomo y daño oxidativo 

en los trabajadores expuestos (Tabla 1). La apoptosis de 

eritrocitos y leucocitos en los trabajadores expuestos es 
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mayor que en los no expuestos en un 60 y 74 %, 

respectivamente (Gráfica 1 y Tabla 1). 

  

Relación de los valores de 

trabajadores expuestos comparados 

con los no expuestos 

Plomo en sangre (µg/dL) 25 veces mayor 

Actividad δ-ALAD (nmol PBG/h/mL 

GR) 5.3 veces menor  
Lipoperoxidación (nmol MDA/mL 

GR) 0.29 veces mayor  
Externalización de FS en eritrocitos 

(% unión a Anexina) 0.60 veces mayor  
Externalización de FS en leucocitos 

(% unión a Anexina) 0.74 veces mayor  
TNF-α en plasma (pg/mL) 5.8 veces menor 

Tasa de producción de TNF-α  0.92 veces mayor 

Se presenta el número de veces a partir de los valores de los trabajadores 

expuestos contra no expuestos. *p<0.05, según Wilcoxon. 

Tabla 1. Parámetros biológicos de intoxicación por plomo, 

oxidación, apoptosis de eritrocitos y leucocitos, TNF-α en 

plasma y tasa de producción de TNF-α en trabajadores no 

expuestos y expuestos a plomo 

Fuente: Autoría propia 

 

Gráfica 1 Externalización de fosfatidilserina en leucocitos por 

citometría de flujo. En la parte superior derecha de cada figura se 

indica el % de células positivas a anexina-V-FITC. En (a) y (c) se 

representan las gráficas de “dot plot” que muestran la población 

de leucocitos y en (b) y (d) el histograma de frecuencias de la 

población leucocitaria. (a) y (b) corresponden a un trabajador no 

expuesto; (c) y (d) a un trabajador expuesto a plomo. En (b) y (d) 

la marca de la línea horizontal, indica el punto de corte para poder 

cuantificar las células positivas a anexina-V-FITC.  

Fuente: Autoría propia 

La concentración de TNF-α en plasma en los trabajadores 

expuestos es menor (85%) con respecto a los no 

expuestos. Sin embargo, la tasa de producción de la 

concentración con estimulación y la concentración basal 

en plasma, se observa 92% de mayor producción de TNF-

α en los trabajadores expuestos a plomo en comparación 

con los no expuestos. 

Discusión de resultados y conclusiones: 

Los trabajadores presentan intoxicación por plomo y 

presentan mayor eriptosis y apoptosis de leucocitos lo 

cual podría estar asociado a respuestas pro-inflamatorias 

asociadas por el daño oxidativo. Al encontrar bajas 

concentraciones de TNF-α en plasma, conociendo que es 

una citocina pro-inflamatoria, podríamos sugerir que en la 

intoxicación por plomo es una respuesta mediadora de 

daño, en cambio al enfrentar a los leucocitos con un 

estimulador y obtener la tasa de producción de TNF-α, es 

mayor en los expuestos, lo cual podría sugerir que las 

células están más sensibilizadas a producir dicha citocina 

sea por el daño oxidativo o bien por el mismo plomo. 
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Introducción  

La Universidad Mexiquense del Bicentenario-UMB, 

forma profesionales en psicología industrial 

. La NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 

próxima a entrar en vigor, instruye que los centros de 

trabajo deben “realizar acciones para identificar, analizar 

y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover 

entornos organizacionales favorables”.   

De acuerdo a esta norma, el factor de riesgo es la 

circunstancia, condición, jornada o función en el trabajo 

que provoca trastornos de ansiedad, del sueño, estrés 

grave hasta violencia laboral.  

Los avances científicos del área de la psicología de la 

salud contribuyen en la formación de psicólogos/as 

industriales, a través de la adaptación y aplicación de 

modelos y técnicas que favorezcan el cuidado y 

protección de la salud dentro de los centros de trabajo. 

Diaz (2010), define estas acciones como el nivel primario 

de atención, que consiste en la implementación de 

acciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedad. Con este fin, desde 2018, la licenciatura de 

psicología industrial implementó el programa “Asesoría y 

practica supervisada”, el cual tiene como principal 

objetivo formar capital humano capaz de actuar en el 

primer nivel de atención a la salud y la atención de los 

riesgos psicosociales en los centros de trabajo. 

 

Método: 

-Participantes: 

28 estudiantes de la licenciatura en psicología industrial, 

convocados a participar en el programa de practica 

supervisada, el criterio para su inclusión fue ser alumno 

regular de la carrera. 

77 trabajadores, 2 de ellos eran médicos laborales 

adscritos a una empresa y con quienes se acordó aplicar 

una campaña de Seguridad y Salud de los trabajadores 

2018. 

-Lugar de aplicación: Empresa trasnacional dedicada al 

desarrollo e innovación de tecnologías. Sede Estado de 

México y Ciudad de México. 

-Procedimiento: como primer paso se fue ensañando a los 

alumnos/as de la licenciatura y a través de sesiones de 

asesoría previamente programadas, temas referentes al 

estrés laboral, acoso laboral, relaciones interpersonales y 

alcoholismo; tipos de prevención; diseño y planeación de 

talleres para campañas de salud dentro de los centros de 

trabajo. Como segundo paso, se realizó una primera 

aplicación piloto del taller que fue diseñado, el cual 

estuvo supervisado por un especialista de la psicología, 

quien más a delante proporcionó retroalimentación; 

finalmente el taller fue impartido a los trabajadores, una 

aplicación en mayo de 2018 y otra en octubre del mismo 

año. 
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Conclusiones:  

Es fundamental enseñar a los alumnos/as de licenciatura 

en psicología industrial acciones para el nivel primario de 

atención a la salud en los centros de trabajo. En la 

formación profesional de alumnos/as de la licenciatura en 

psicología industrial, los avances científicos del área de la 

psicología de la salud contribuyen con la identificación de 

subjetividades y comportamientos propiciadores del 

cuidado o incremento de riesgo físico y psicológico de las 

personas, en particular se permitió no solo el diseño de 

talleres para la atención del riesgo psicosocial, sino que se 

fortalecieron conocimientos en temas sobre salud laboral, 

riesgo psicosocial y acciones de prevención. Los 

alumnos/as deben conocer estrategias para identificar, 

evaluar y contribuir en la mejora de ambientes de trabajo 

saludables y seguros y pueden recibir supervisión por 

parte de docentes especialistas en el tema. 
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Introducción 

El Síndrome de Quemarse por el trabajo es una respuesta 

al estrés laboral crónico, que produce una serie de 

disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas 

que repercuten en la persona y en la empresa. 

Los empleados de cine son un grupo ocupacionalmente 

expuesto a factores estresantes y con gran probabilidad de 

desarrollar el Síndrome de Quemarse por el Trabajo. 

Método 

Tipo de Estudio: Exploratorio-Transversal-Comparativo 

Población: Trabajadores de un cine. 

Selección de la muestra: Al contar con un número no 

mayor 60 empleados se pretende estudiar al universo 

poblacional.  

Criterios de Inclusión: Empleados de un cine. 

Criterios de exclusión y eliminación: empleados que no 

quieran contestar los cuestionarios ni participar en el 

estudio. 

Instrumentos: Cuestionario para evaluar el SQT, 

Cuestionario ERI, Check list de presencia de síntomas 

psicosomáticos y ausentismo laboral. 

 

 

Resultados 

El presente estudio identifica la prevalencia del Síndrome 

de quemarse por el trabajo en el 21.3 % de la población 

en estudio. 

El síntoma psicosomático que más se asocia a la presencia 

de Síndrome de quemarse por el Trabajo es el dolor de 

cuello, con una prevalencia de 84.6%, presentando 

diferencia estadísticamente significativa (x2 = 5.584, 

p=.18). 

El 92.3% de los trabajadores con SQT faltan por lo menos 

1 vez al mes. 

Existe una relación entre el SQT y el Desequilibrio 

Esfuerzo-Recompensa con una prevalencia del 92.3% y 

diferencia estadísticamente significativa (x2 = 9.713, 

p=.002). 

 

Tabla 11. Prevalencia del Síndrome de Quemarse por el 

Trabajo 

 Fr % 

Sin Síndrome de Quemarse por el Trabajo 48 78.8 

Con Síndrome de Quemarse por el Trabajo 13 21.3 

Total 61 100 

Fuente: Obtenido de González y Rodríguez, 2018. 
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Tabla 2. Relación entre el Síndrome de quemarse por el 

trabajo y el Dolor de Cuello 

 

Sin Síndrome de 

Quemarse por el 

Trabajo 

Con Síndrome de 

Quemarse por el 

Trabajo 

Total 

 Fr % Fr % Fr % 

Sin Dolor 

de Cuello 
25 52.1 2 15.4 27 44.3 

Con Dolor 

de Cuello 
23 47.9 11 84.6* 34 55.7 

Total 48 100 13 100 61 100 

Fuente: Obtenido de González y Rodríguez, 2018. 

 

 

Tabla 3. Relación entre el Síndrome de quemarse por el 

trabajo y el Ausentismo Laboral 

 

Sin Síndrome de 

Quemarse por el 

Trabajo 

Con Síndrome de 

Quemarse por el 

Trabajo 

Total 

 Fr % Fr % Fr % 

No 

Faltan 
17 35.4 1 7.7 18 29.5 

Si 

Faltan 
31 63.6 12 92.3 43 70.5 

Total 48 100 13 100 61 100 

Fuente: Obtenido de González y Rodríguez, 2018. 

 

Discusión de resultados y conclusiones: 

El presente trabajo es considerado exploratorio en cuanto 

a la población en estudio. 

Los trabajadores de cines, al ser personal 

ocupacionalmente expuesto a factores estresores pueden 

desarrollar el Síndrome de Quemarse por el Trabajo, 

presentando una prevalencia del 21.3%, cifra menor a la 

reportada en trabajadores del sector salud. También se 

asocia al desarrollo de alteraciones psicosomáticas como 

el dolor de cuello con prevalencia del 84.6% y al 

ausentismo laboral ya que el 92.3% de los trabajadores 

con SQT faltan por lo menos a1 vez al mes. 

Al analizar el desequilibro que existe entre los esfuerzos 

realizados y las recompensas obtenidas en la empresa, se 

identifica que existe una relación importante con el 

desarrollo de SQT con una prevalencia del 92.3% de la 

población en estudio. 

El presente estudio da la pauta para poder considera a los 

trabajadores de cine como población ocupacionalmente 

expuesta a factores psicosociales y para realizar futuros 

estudios.  
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Introducción 

El tiempo de respuesta o tiempo de reacción hace 

referencia a la cantidad de tiempo que transcurre desde 

que percibimos algo hasta que damos una respuesta en 

consecuencia. Por tanto, es la capacidad de detectar, 

procesar y dar respuesta a un estímulo. 

Método 

Para la realización de este estudio se solicitó la 

colaboración de algunas empresas de autotransporte que 

tienen base de operación en la Terminal Central de 

Autobuses Poniente para lo cual se pidió la participación 

de los operadores que cumplieron los criterios de 

inclusión. 

El estudio se realizó los sábados del mes de octubre y 

noviembre de 2018. Según el diseño del muestreo, la 

aplicación del protocolo de investigación se hizo en dos 

momentos del día: 

Desde las 07:00 a.m. se realizaron 25 cuestionarios por 

día pidiendo a los primeros 25 operadores. Se solicitó a 

los conductores que llenaran el cuestionario que se les 

otorgó, siguiendo las indicaciones de este. Al llegar a 

Apartado F del cuestionario, lo entregaran al médico para 

que se continuara con la toma de signos vitales, medición 

de glucosa y tiempos de reacción. Se siguió el siguiente 

protocolo: 

Para la recolección de datos se le aplicó un cuestionario 

que contiene datos como nombre, edad, fecha y hora de 

aplicación; en otro apartado y utilizando la técnica de la 

entrevista directa, dirigida, breve estructurada y 

focalizada, se recogieron variables sobre las condiciones 

de trabajo en los operadores, los tiempos de conducción, 

tiempos de pausa entre la conducción, horas de sueño, 

duración de la jornada laboral y antigüedad en la empresa 

e interrogar si padece alguna enfermedad.  

Medición de presión arterial y glicemia capilar. La toma 

de presión arterial se realizó acorde a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-030-SSA2-1999, Para la prevención, 

tratamiento y control de la hipertensión arterial. 

Se aplicó el cuestionario de ERI (Effort Reward 

Imbalance) para determinar si existía estrés laboral. 

Se aplicó el cuestionario Yoshitake para determinar si 

existía fatiga y en caso de haberla, saber qué tipo de fatiga 

presentaban. 

La somatometría, que consiste en la determinación de 

estatura, peso, la circunferencia de cintura y cadera, así 

como la determinación del porcentaje de grasa corporal, 

se recopiló de los expedientes clínicos de los operadores, 

específicamente del último examen psicofísico integral 

paracticado a los conductores para obtener o renovar. Las 

anteriores mediciones se realizaron de acuerdo a los 
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procedimientos que indica la Norma Oficial Mexicana 

NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. 

Promoción y educación para la salud en materia 

alimentaria. 

El tiempo de reacción se tomó de acuerdo al siguiente 

protocolo: Se colocó el reactimetro en una mesa de 67 cm 

de altura y se le pidió al conductor que se sentara en una 

silla la cual tiene de 51 cm de altura. El evaluador estuvo 

de pie mirando de frente al conductor, la distancia que se 

estableció entre el borde de la silla hasta el reactímetro fue 

de 80 cm.  

Resultados 

Se encontraron diferencias significativamente estadísticas 

entre las variables de edad, antigüedad en el medio 

laboral, presencia de diabetes mellitus e hipertensión. 
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Introducción 

El mesotelioma maligno pleural (MMP) es un cáncer de 

pleura causado, en el 90% de los casos, por la exposición 

ocupacional, ambiental e indirecta a las fibras de asbesto 

y una vez diagnosticado la supervivencia es de 6 a 11 

meses. Esta fibra está prohibida en muchos países, pero 

en México, su uso en la manufactura de algunos productos 

es aún legal. La Organización Mundial de la Salud 

clasifica al asbesto como cancerígeno del grupo 1 [1]. 

Actualmente, el diagnóstico del MMP es un reto y se 

realiza por medio de inmunohistoquímica (IHQ) (método 

invasivo), a pesar de la baja sensibilidad que presenta (21-

71%), por lo que es necesario contar con biomarcadores 

no invasivos, tanto individuales como combinados que 

incrementen la sensibilidad para mejorar el diagnóstico y 

que permitan tamizar a los individuos que han estado 

expuestos a asbesto y que tienen riesgo de desarrollar este 

cáncer. Entre los biomarcadores no invasivos propuestos 

para el diagnóstico de MMP están la mesotelina, 

calretinina y el factor potenciador de megacariocitos 

(MPF). Sin embargo, los resultados no han sido 

reproducibles entre poblaciones de diferentes países. El 

objetivo de este estudio fue cuantificar la concentración 

de mesotelina, calretinina y MPF plasmáticos en 

pacientes diagnosticados con MMP (casos) y en personas 

sanas con y sin exposición al asbesto (controles) para 

determinar su sensibilidad como pruebas diagnósticas de 

MMP. 

Método  

Se cuantificó mesotelina, calretinina (versión DLD) y 

MPF (basado en el péptido MPF34-288) en 166 casos 

incidentes de MMP y en 378 controles poblacionales por 

el método de ELISA. Se empleó la prueba de Mann-

Whitney para analizar los valores de mesotelina, 

calretinina y MPF con respecto a los casos y controles y 

prueba de Krus-Wallis para variables con más de tres 

grupos. Se calculó el área bajo la curva (ABC) para cada 

uno de los biomarcadores individuales y combinados, se 

obtuvo un valor de corte y se calculó la sensibilidad 

obtenida a una especificidad del 95%. Finalmente, se 

calcularon las  odds  ratio  (OR)  crudas  y  ajustadas  con  
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modelos de regresión logística no condicional. Todos los 

análisis estadísticos se realizarán con el software STATA 

14.1 

Resultados  

Nuestros resultados mostraron diferencias significativas 

de las concentraciones entre casos y controles para los tres 

biomarcadores evaluados, que se mantuvieron al analizar 

por sexo y por subtipo de MMP (p<0.0001). Asimismo, a 

una especificidad del 95%, encontramos en ambos sexos, 

que la combinación de mesotelina y calretinina es la mejor 

opción (sensibilidad 81.9 y 86.8%) para el diagnóstico del 

MMP. En los modelos de regresión logística no 

condicional, las OR ajustadas en hombres fueron de 7.92 

para mesotelina, 20.44 para calretinina y 4.37 para MPF; 

mientras que para mujeres fueron de 28.89, 17.89 y 2.77, 

respectivamente.  

Discusión de resultados y conclusiones:  

Las diferencias de las sensibilidades obtenidas en nuestro 

estudio para la mesotelina, calretinina y MPF, así como 

para la combinación fue debido a que, en la mayoría de 

los estudios, incluyen como grupo control a trabajadores 

con patologías como derrames pleurales, paquipleuritis, 

asbestosis y/o placas pleurales, mientras que en nuestro 

estudio incluimos controles poblacionales sin ninguna de 

estas enfermedades. Otra diferencia es debido al tipo de 

anticuerpos empleados ya que nosotros empleamos una 

versión mejorada de calretinina (versión DLD) que 

presenta un límite de detección más amplio que el 

empleado por Johnen y colaboradores [2]. Para el MPF, 

nosotros empleamos anticuerpos basados en el péptido 

MPF34-288, es decir, anticuerpos que detectan casi por 

completo todo el MPF, a diferencia de otros estudios que 

emplean anticuerpos basados en regiones más pequeñas 

del péptido [3]. Las diferencias encontradas en hombres y 

mujeres para calretinina (ORs), demuestran la 

importancia de evaluar estos biomarcadores considerando 

el género; sin embargo, hacen falta más estudios que 

demuestren las causas de estas diferencias por género. 

Este es el primer estudio que evalúa la combinación de 

mesotelina, calretinina y MPF en el diagnóstico de MMP 

mostrando una alta especificidad y adecuada sensibilidad 

en población mestizo-mexicana para el diagnóstico de 

MMP. Sin embargo, es necesario continuar con el 

seguimiento de los controles para poder determinar si la 

combinación de mesotelina y calretinina funcionan como 

biomarcadores de tamizaje y determinar el tiempo previo 

en el cual comienzan a elevarse, antes de que se presente 

la enfermedad para que tengan un tratamiento oportuno. 
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Introducción 

Los trastornos músculo-esqueléticos de origen laboral se 

han incrementado de una manera notable en la última 

década. Son el principal problema de salud relacionado 

con el trabajo en todos los países industrializados y una 

de las primeras causas de ausentismo laboral. 

La lesiones musculo – esqueléticas,  son situaciones de 

dolor, molestia o tensión de algún tipo de lesión en la 

estructura anatómica del cuerpo. Son lesiones que afectan 

a los tejidos blandos del aparato locomotor de los huesos, 

ligamentos, músculos, tendones, nervios y articulaciones 

y vasos sanguíneos. Estas lesiones pueden aparecer en 

cualquier región corporal aunque se localizan con más 

frecuencia en, espalda, cuello, hombros, codos, muñecas, 

rodillas, pies y piernas. 

Las distintas alteraciones músculo - esqueléticas tienen 

muchos nombres, por ejemplo: tenosinovitis, tendinitis, 

síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, bursitis, 

hernias de disco, contracturas, lumbalgias, cervicalgias. 

Para referirnos a todo el rango de estas lesiones, 

utilizamos la expresión Lesiones Músculo- Esquelética s 

(L M E). 

Son las condiciones de trabajo las que originan un gran 

número de ellos, principalmente las posturas de trabajo, 

los esfuerzos, la manipulación manual de cargas y ciertos 

movimientos, están condicionados por el diseño del 

puesto de trabajo, por los tipos de tareas que deben 

hacerse y por su organización. 

Se entiende por manipulación manual de cargas 

cualquiera de las siguientes operaciones efectuadas por 

uno o varios trabajadores: el levantamiento, la colocación, 

el empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento 

de una carga (1). La carga puede ser animada (una persona 

o animal) o inanimada (un objeto). 

La manipulación manual de cargas  puede afectar a la 

salud de los trabajadores por las siguientes razones  

La manipulación manual de cargas puede causar: 

• Trastornos acumulativos debido al 

progresivo deterioro del sistema 

musculoesquelético por la realización 

continúa de actividades de levantamiento y 

manipulación de cargas. 

• Traumatismos agudos como cortes o 

fracturas debidos a accidentes. 

Existen diversos factores de riesgo que hacen peligrosa la 

manipulación manual de cargas y, por tanto, aumentan la 

probabilidad de que se produzca una lesión. 

El riesgo de sufrir una lesión aumenta si la carga es: 

• Demasiado pesada: no existe un límite de 

peso para que una carga sea segura, pero un 

peso de 20-25 kg resulta difícil de levantar 

para la mayoría de las personas; 
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• Demasiado grande: si la carga es grande, no 

es posible seguir las instrucciones básicas de 

levantamiento y transporte, como mantener 

la carga lo más cerca posible del cuerpo, ya 

que los músculos se cansarán más 

rápidamente; 

• Difícil de agarrar: esta circunstancia puede 

hacer que el objeto se resbale y provoque un 

accidente; las cargas con cantos afilados o 

materiales peligrosos pueden lesionar a los 

trabajadores; 

• Descompensada o inestable: esta situación 

conduce a una carga desigual de los músculos 

y desemboca en la fatiga, debido a que el 

centro de gravedad del objeto se aleja del eje 

central del cuerpo del trabajador; 

• Difícil de alcanzar: si para alcanzar la carga 

hay que extender los brazos o inclinar el 

tronco, la fuerza muscular necesaria es 

mayor; de una forma o tamaño que dificulte 

la visión al trabajador, lo que aumenta las 

posibilidades de resbalar, tropezar, caer o 

chocar. 

El riesgo de sufrir una lesión de aumenta si la tarea: 

• Es agotadora, es decir, se realiza con 

demasiada frecuencia o durante demasiado 

tiempo; 

• Implica la adopción de posturas o 

movimientos forzados, por ejemplo inclinar o 

torcer el tronco, levantar los brazos, girar las 

muñecas o realizar estiramientos excesivos; 

• Incluye una manipulación repetitiva. 

El entorno 

El riesgo de sufrir una lesión puede aumentar si se dan las 

siguientes características del entorno de trabajo: 

• Un espacio insuficiente para la manipulación 

manual de cargas puede inducir a una postura 

forzada y favorecer un desplazamiento 

peligroso de la carga; 

• Un suelo desigual, inestable o resbaladizo 

puede aumentar el riesgo de accidente; 

• Con el calor, los trabajadores se sienten 

cansados y el sudor dificulta el manejo de las 

herramientas, lo que significa que se debe 

ejercer una fuerza mayor; por el contrario, el 

frío entumece las manos y dificulta el agarre 

de los objetos; 

• Una iluminación insuficiente puede aumentar 

el riesgo de sufrir un accidente u obligar a los 

trabajadores a adoptar posturas forzadas para 

ver lo que están haciendo. 

Las personas  

Algunos factores personales pueden afectar al riesgo de 

sufrir lesiones 

• La falta de experiencia, formación o 

familiaridad con el trabajo; 

• La edad: el riesgo de sufrir lesiones aumenta 

con la edad y con el número de años de 

trabajo; 

• La complexión física, como la altura, el peso 

y la fuerza; 

• Un historial previo de trastornos musculo 

esqueléticos. 

Es por eso que en el presente trabajo se llevó acabo el 

análisis de los factores de riesgo ergonómico existentes en 

el área de maquila en conjunto con la implementación del 

método MAC (MANUAL ASSESMENTE CHARGE), 

para así identificar, y tomar medidas necesarias de 

acuerdo a resultados 
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Método 

Se trata de un estudio observacional de campo, 

transversal,  correlacional,  ya que pretende        encontrar 

relación entre  la  población de estudio y penalizaciones 

correspondientes al método aplicado. 

Se consideró a 40 auxiliares generales, 8 hombres, 32 

mujeres, muestra por conveniencia del área exclusiva de 

maquila. Siendo requisitos indispensables, autorización 

documentada por consentimiento informado, valoración 

videografía de 1.30 minutos por persona, trabajadores 

exclusivos del área de maquila, Instrumentos: Método 

manual de cargas, equipo celular, metro, software SPSS,   

Se aplicó al total de la población la metodología MAC 

(Manual handling Assessment Charts) para analizar los 

factores de riesgo ergonómico del área de maquila.  

Resultados 

 

Figura 1. Resultado de cuestionario Nórdico de  Kuorinka 

aplicado en el área de maquila. 

Fuente: Kuorinka I. (1987). Standardised Nordic 

questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. 

Recuperado de: http://www.talentpoolconsulting.com/wp-

content/uploads/2014/06/cuestionario-nordico-kuorinka.pdf 

 

 

 
 

Tabla 1. Análisis ergonómico por metodología MAC. 

Elaboración Propia  

 

 

Tabla 2. Resultados de MAC con respecto a la talla. 

Elaboración Propia  

 

 

Tabla 3. Resultados de MAC con respecto a la antigüedad.  

Elaboración Propia  

Discusión de resultados y conclusiones: 

Después del análisis realizado se tuvo un panorama sobre 

la importancia, de que en la práctica, los puestos de 

http://www.talentpoolconsulting.com/wp-content/uploads/2014/06/cuestionario-nordico-kuorinka.pdf
http://www.talentpoolconsulting.com/wp-content/uploads/2014/06/cuestionario-nordico-kuorinka.pdf
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trabajo sean ergonómicos, para beneficio de la salud del 

trabajador. 

Los datos de cuestionario Nórdico coinciden con los 

posibles riesgos asociados a la tarea resultado de la 

evaluación ergonómica,  de que las molestias principales 

se detectaron en  muñeca no siendo por eso menos 

importantes otras regiones anatómicas. 

La distancia horizontal de los brazos a la región lumbar 

resulto ser la causa principal de penalizaciones elevadas 

de acuerdo al método utilizado, con una asociación directa 

de la altura del colaborador. 

Se requieren acciones correctivas de manera oportuna, 

para disminuir las posibles lesiones asociadas  
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Introducción 

Estudiar las fortalezas y características positivas de los 

trabajadores permite conocer sus motivaciones e intereses 

del por qué a pesar de estar expuestos a altas demandas 

mantienen una actitud perseverante, así también, sí existe 

reciprocidad entre lo que ellos realizan y lo que la 

empresa responde a través del reconocimiento o 

recompensa por el trabajo bien hecho. Por este motivo se 

planteó el objetivo de evaluar el esfuerzo recompensa y el 

entusiasmo que existe en el personal de una empresa de la 

industria de energía en México.  

Método 

Se realizó un caso práctico de evaluación de factores 

psicosociales como parte del aprendizaje aplicativo en la 

asignatura de Regionalización del Riesgo de la Maestría 

en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene 

del Instituto Politécnico Nacional. La experiencia 

profesional se efectuó en los primeros cinco meses del año 

2019, con una participación voluntaria y bajo 

consentimiento informado de una empresa dedicada a la 

generación y servicios de energía al norte de la Ciudad de 

México, donde se utilizó una muestra no probabilística 

por conveniencia de ciento treinta trabajadores. Se aplicó 

un conjunto de instrumentos que incluyeron un 

cuestionario de datos sociodemográficos y laborales ad 

hoc, el cuestionario de desequilibro esfuerzo-recompensa 

de Siegrist (2002) y la Escala breve de Engagement 

UWES-9 en su versión 4.7 de Schaufeli y Bakker (2004). 

El tratamiento estadístico descriptivo se efectuó por 

medio del programa SPSS versión 21.0. 

Resultados 

La mayor participación contaba con licenciatura 

concluida (39.2 %), preparatoria (18.5 %) y licenciatura 

trunca (15.4 %). El 45.4 % de los participantes era casado, 

el 26.9 % soltero, el 16.9 % vive en unión libre, el resto 

se distribuyeron entre divorciados y separados (10.8 %). 

El 86.2 % refiere recibir más recompensas por los 

esfuerzos que realiza, el 10.8 % percibe mayor esfuerzo y 

poca recompensa, el 3.1 % considera tener un equilibrio 

entre sus esfuerzos y las recompensas recibidas. Referente 

al entusiasmo global, el 45.4 % se ubicó en un nivel alto, 

es decir, percibe sentirse orgulloso o estar altamente 

involucrado con las actividades ejecutadas, el 46. 9 % se 

ubicó en un nivel medio y el 7.7 % considera tener un bajo 

afecto por su trabajo. 
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Discusión de resultados y conclusiones: 

Se percibe una alta percepción de orgullo por las tareas 

ejecutadas en la industria de energía, por lo que se 

interpreta que los trabajadores consideran recibir más de 

lo que entregan en su trabajo, sin embargo, el alto 

desbalance que se observó en los resultados genera el 

cuestionamiento de sí este elevado compromiso no trae 

consecuencias dañinas en la salud física y mental en un 

corto plazo, por lo que se sugiere incluir en futuros 

estudios valoraciones de efectos secundarios como por 

ejemplo fatiga o agotamiento emocional. 
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Presentación de las Memorias del  

Primer Congreso Prevencionar México 

 

Del 26 y 27 de agosto de 2019 se llevó a cabo el I 

Congreso Prevencionar México. Durante esos dos 

días, el congreso congregó a 1,000 asistentes en la 
Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional, Siglo 

XXI., que asistieron a las 40 conferencias y10 talleres 

desarrollados en los tres espacios del recinto. 

Se contó con la participación de 50 invitados 

nacionales y extranjeros de España, Chile, Colombia, 

Costa Rica, entre otros países, los cuales nos 

compartieron su experiencia en Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

El Congreso también brindó un espacio para la 

investigación sobre la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se presentaron 16 trabajos orales y 12 

carteles, los cuales confirman el creciente interés en 

la materia. 

A continuación, están los resúmenes en extenso de 

los trabajos participantes esperamos que estas 

experiencias les sean de utilidad para la prevención 

de riesgos y daños a la salud en sus sitios de trabajo. 

Ing.Rubén Balbuena Ortega 

Director de Prevencionar México 
 

https://congreso.prevencionar.com.mx/
https://congreso.prevencionar.com.mx/
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Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2015), la industria de los alimentos se caracteriza 

por su dinamismo en los productos que elabora. Además, 

es considerada uno de los sectores con mayor inversión 

en tecnología y automatización de sus procesos, que la 

convierte en una industria significativa en cuanto a 

producción y empleo (SE, 2013). Lo anterior ha 

provocado que sus trabajadores enfrenten una variedad de 

riesgos a la salud derivados de sus procesos. 

Objetivo 

Evaluar en una empresa de alimentos el proceso de 

elaboración de helados tipo «boli», para determinar los 

riesgos laborales y probables daños a la salud a los que se 

expone el personal, con el fin de proponer las acciones 

preventivas pertinentes.  

Materiales y métodos  

Se realizó un estudio de tipo transversal, observacional y 

descriptivo en un centro de trabajo de la industria de los 

alimentos, al momento de su aplicación participaban en el 

proceso 50 empleados, distribuidos en tres turnos 

(matutino, vespertino y nocturno). Para recoger la 

información, se utilizaron los Diagramas Complejos de 

Salud en el Trabajo (DCST), que forman parte del Modelo 

para la Verificación, Diagnóstico y Vigilancia para la 

Salud Laboral de las Empresas (PROVERIFICA, 2017). 

Con este instrumento de recolección de información se 

llevó a cabo la reconstrucción del proceso de trabajo de 

elaboración de helados tipo «boli», la identificación de los 

riesgos presentes en el proceso, los probables daños a la 

salud de los trabajadores y, asimismo, permitió la 

elaboración de una propuesta de acciones preventivas. 

Resultados 

Las etapas del proceso de producción de «bolis» donde se 

identificó el mayor número de riesgos, fueron: materias 

primas, pesado, jarabes, proceso y pasteurizado, y 

envasado y sellado. Los principales riesgos detectados 

fueron: ruido; accidentes por la manipulación de equipos, 

herramientas y derrames de líquidos; polvos orgánicos de 

la materia prima; y altas temperaturas. Los posibles daños 

a la salud que pueden presentar los trabajadores están 

asociados con hipoacusias; heridas, fracturas, luxaciones, 

esguinces y contusiones; enfermedades de vías 

respiratorias; así como estrés y fatiga. 

Comentarios 

El trabajo es la fuente esencial de la calidad de vida, y el 

que le permite al hombre satisfacer sus necesidades 

básicas; y no se puede dejar de lado que dicha actividad 

también ha sido, históricamente, peligrosa para su salud. 

Para controlar los riesgos identificados y mejorar las 

condiciones del centro de trabajo se recomendó a la 

empresa: realizar mediciones de ruido; un estudio 

epidemiológico de accidentalidad; un estudio de polvos; 

y la evaluación de la temperatura ambiente y el análisis 

ergonómico de puestos de trabajo. Asimismo, establecer 

un programa de control de ruido; capacitar al personal en 

métodos seguros de operación y un programa de limpieza 

para evitar la acumulación de residuos líquidos; un 

programa de uso y mantenimiento del equipo de 



 

 

Evaluación de los riesgos laborales en la industria alimentaria 

Resumen de congreso 

132 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

protección respiratoria; e implementar pausas laborales y 

rotación de puestos de trabajo 

Aportes del estudio 

Realizar el análisis de los riesgos que están presentes en 

los centros laborales y su incidencia en la salud de los 

trabajadores, brindan información que sirve de base para 

la identificación de los factores problemáticos y el 

establecimiento de las medidas de control y estrategias de 

prevención. 
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trabajo docente y salud (pp. 240-252). Barcelona: Editorial 
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Introducción 

En el mundo, las mujeres cada vez más incursionan en el 

área del trabajo. De acuerdo a la Encuesta de Ocupación 

y Empleo del INEGI, los datos correspondientes al Estado 

de Morelos, el 97.7% de la población económicamente 

activa está empleada en Cuernavaca, ocupando el 

segundo lugar en el ámbito nacional, sólo después de 

Tijuana, en el primer trimestre de 2019 (INEGI, 2019). En 

el Estado de Morelos, las mujeres participaban con un 

38.9% y los hombres con un 61,1% de la población 

económicamente activa en junio de 2019 (Subsecretaría 

de empleo y productividad Laboral, Morelos, 2019).   Al 

analizar las series históricas, se nota un incremento de la 

participación de las féminas en el campo del trabajo. Por 

tanto, es importante conocer su pensamiento y 

sentimiento al respecto.  

Objetivo(s) 

Es importante analizar las actitudes de mujeres y hombres 

respecto al trabajo pues quizá demandarían políticas y 

tratos diferentes en las organizaciones, dadas las 

perspectivas aportadas tanto por la sabiduría popular, las 

cuales  han marcado muchas diferencias entre mujeres y 

hombres en el comportamiento. Por ende, se decidió 

lanzar una encuesta tomando como base las aportaciones 

teóricas de los modelos de: Desequilibrio entre el esfuerzo 

(físico y mental) y las recompensas, la Salud Física y la 

Mental, la Satisfacción con el Trabajo, la Satisfacción con 

el Salario, y la Inmersión (Engagement) en sus tres 

dimensiones: Vigor, Dedicación y Absorción. 

Materiales y métodos  

El tipo de estudio fue cuantitativo y transversal: se aplicó 

un cuestionario a una muestra de conveniencia integrada 

por 406 personas, de las cuales, el 52.7% fue de mujeres 

y el 47.3 % de hombres. El criterio de inclusión fue: tener 

18 años o más y estar laborando. La encuesta se aplicó en 

diversas organizaciones de Cuernavaca.  

Resultados 

A continuación se insertan las medianas (pues no todas 

las distribuciones de frecuencias se acercaron a la curva 

normal):  Esfuerzo extrínseco: 11.00; Esfuerzo mental 

(intrínseco): 13.00; Recompensa: 49.00; Desequilibrio: 

0.1275; Salud física: 3.75; Salud mental: 3.50; 

Satisfacción con salario: 4.00; Satisfacción con trabajo: 

4.80; Vigor: 4.60; Dedicación: 4.60; Absorción: 4.40. Se 

aplicó la prueba U para analizar las diferencias entre 

mujeres y hombres en cuanto a las variables estudiadas, 

sin encontrar diferencias estadísticamente significativas.  

Las correlaciones entre las variables analizadas resultaron 

acordes con las expectativas teóricas.  

Comentarios 

Pese a la idea generalizada respecto a la existencia de 

diferencias notables en el sentir entre mujeres y hombres,  

en esta investigación dicha idea no fue confirmada. En  
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este punto sólo cabe imaginar las razones posibles:  cada 

vez mayor énfasis en la igualdad entre las personas de 

sexos complementarios, inclusive en la legislación y los 

derechos humanos. Quizá este cambio esté llevando 

paulatinamente a una transformación cultural en todos los 

ámbitos de la vida. 

Además, los resultados indican la preeminencia de los 

factores positivos o favorables respecto al trabajo pues las 

medianas de las distintas variables resultaron, en todos los 

casos, un tanto superiores a los puntos medios. 

Aportes del estudio 

Esta investigación aporta nuevas perspectivas e 

interrogantes respecto a las actitudes de las mujeres hacia 

el trabajo. Sin embargo, antes de generalizar es preciso 

efectuar investigaciones adicionales en otros contextos 

nacionales e internacionales para determinar la 

posibilidad de extender los resultados o si se trata sólo de 

una situación limitada a la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos.   
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Introducción 

Hoy día, la globalización del mercado confirma la tesis 

relativa al recurso humano o el capital humano como el 

factor decisivo en la competitividad; y más, decisivo en la 

supervivencia empresarial. (Cuevas, 2009, p. 6) 

En la nueva arquitectura organizacional implicada por la 

Gestión de Recursos Humanos, se direcciona al desarrollo 

de los sujetos en los diversos contextos organizacionales, 

considerando que dentro de dichos contextos existen 

factores psicosociales que infieren de forma directa o 

indirecta en el comportamiento organizacional y por ende 

en la cultura, la comunicación y el clima en el que se 

encuentran inmersos los sujetos y, por tanto, el 

desempeño y productividad. 

De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo 

(1986) “Los factores psicosociales en el trabajo consisten 

en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 

satisfacción en el trabajo y las condiciones de 

organización, por una parte, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación 

personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de 

percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en 

el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo”. La 

definición anterior muestra la importancia concedida por 

OIT al trabajador real y concreto y a sus necesidades de 

hecho. Se insiste en que las consecuencias del descuido 

de tales factores recaen tanto sobre la salud de los 

trabajadores como sobre la empresa (Guía de prevención 

de riesgos psicosociales en el trabajo, 2013, pág. 12)  

Podemos definir a los factores psicosociales de riesgo 

como aquellas condiciones presentes en el trabajo, 

relacionados con la organización, el contenido y la 

realización del trabajo que pueden afectar tanto el 

bienestar y la salud (física, psíquica o social) de los 

trabajadores como al desarrollo del trabajo, así como a la 

productividad. (Fernández 2013 pág. 15) 

La Ley de la Prevención de Riesgos Laborales de España, 

considera que la organización de trabajo forma parte de 

las condiciones de trabajo que influyen en la salud y 

seguridad de los y las trabajadores (as), entre otros 

mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos 

laborales. Por ello es de vital importancia evaluar los 

factores psicosociales existente en el ámbito 

organizacional, sin duda alguna la gestión de los riesgos 

laborales psicosociales lleva al eje del bienestar social y 

al desarrollo de las organizaciones saludables. (Moreno y 

Garrosa, 2013. pág. 18) 

Es así como se requiere la implementación de la Gestión 

del Talento Humano y del Conocimiento como 

herramienta de gestión estratégica de recursos humanos 

entendiéndose a esta como el conjunto de decisiones y 

acciones directivas en el ámbito organizacional que 
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influyan en las personas, buscando en el mejoramiento 

continuo, durante la planeación, implantación y control de 

las estrategias organizacionales, considerando las 

interacciones del entorno, los procesos y por ende los 

individuos. 

Es de vital importancia empoderar a los colaboradores en 

materia de prevención, el plan estratégico de recursos 

humanos con esta tendencia de Gestión de talento y 

conocimiento, incluye los planes de empleo, las 

relaciones laborales, selección y evaluación de personal, 

desarrollo de recursos humanos, comunicación interna y 

salud laboral, además al mismo tiempo integra los 

sistemas de planificación de plantilla, valoración de 

puestos, convenios colectivos, selección y evaluación de 

personal, planes de carrera, planes de comunicación, y de 

seguridad e higiene en el trabajo. (Sánchez, 2014 P.92) 

procurando en todo sentido aligerar y propiciar ambientes 

laborales favorables. 

Materiales y métodos 

Análisis descriptivo de la importancia de la prevención en 

materia de Factores Psicosociales de Riesgos, mediante la 

implementación de estrategias promotoras de la Gestión 

del Talento Humano y del conocimiento para la 

generación de conductas proactivas en los trabajadores 

que detonen comportamientos observables de calidad y 

productividad dentro de los contextos organizacionales. 

Resultados 

Concretar la visualización de la importancia de la 

prevención en materia de Factores Psicosociales de 

Riesgo, esclareciendo el impacto del  bienestar en el 

trabajo como  parte integrante de la salud laboral, dicho 

bienestar básicamente incluye la gama de estados 

emocionales tales como el orgullo por el grupo ante la 

tarea realizada, la empatía por el trabajo y los resultados 

de los compañeros, la confianza en el apoyo de los 

colegas, la gratitud ante la cooperación y el apoyo de los 

demás experimentado y otros semejantes. (Lazarus, 2000 

pág. 28). Determinando en todo momento que el estudio 

de las organizaciones se centra en un estudio de bienestar 

social y de las organizaciones saludables presentándose 

como una perspectiva de prevención en materia de riesgos 

psicosociales que impacten a los trabajadores y por tanto 

a la organización a través del ejercicio de la Gestión del 

Talento y conocimiento en los contextos 

organizacionales. 

Conclusiones 

En una sociedad como la actual, la búsqueda de 

competitividad en las empresas se ha convertido en el 

principal objeto de éstas. Los cambios tecnológicos, los 

cambios organizativos, los cambios de mentalidad 

empresarial se orientan hacia una mayor flexibilidad y 

adaptación de la organización hacia las exigencias del 

mercado. Sin embargo, si estos cambios no tienen en 

cuenta la salud del individuo y de la organización, pueden 

perjudicarlas gravemente. Una organización enferma es 

una organización que no funciona con todo su potencial. 

(De la Cruz 2011 p. 158) 

En México cada vez más las organizaciones se preocupan 

por el bienestar de sus colaboradores gracias el 

establecimiento de la interrelación de éstos con la 

productividad. 

Por tanto, es necesario generar ambientes laborales 

óptimos que propicien los escenarios necesarios para el 

desarrollo de los sujetos en pro de la organización. 

El tema de Prevención en materia de Riesgos 

Psicosociales comienza a ganar terreno en el ámbito 

organizacional, la salud ocupacional se consolida como 

todas aquellas actividades direccionadas a la promoción 

de la calidad de vida. La gestión de Recursos humanos 

debe implementar programas preventivos direccionados 

a: identificar, evaluar, diagnosticar, diseñar y aplicar 

estrategias de intervención o de fase preventiva o control, 

para minimizar o contrarrestar los efectos en los 

colaboradores ante la presencia de Factores Psicosociales 

de Riesgo.  
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Es imperativa la necesidad del establecimiento de 

mecanismos desde los procesos de dirección de personal 

que contribuyan al bienestar y crecimiento del Factor 

Humano en las organizaciones. 

Referencias 

Guía de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. 

(2013). Málaga, España: Confederación de Empresarios de 

Málaga. 
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Introducción 

El estrés laboral es uno de los problemas de salud más 

graves en la actualidad, los estudiantes de medicina se ven 

bastante afectados debido a las exigencias de su trabajo y 

a la cantidad de riesgos a los que están expuestos día a día. 

La presente investigación trata sobre los factores 

relacionados al estrés y variables personales en médicos 

internos que realizan su internado de pregrado en un 

hospital público estatal en el sur de Sonora. 

Objetivo 

Conocer e identificar los factores relacionados al estrés 

laboral y variables personales en médicos internos de 

pregrado. 

Materiales y métodos  

La muestra poblacional intencional estudiada fue un total 

de 12 estudiantes de medicina que eran los que se 

encontraban realizando su internado de pregrado en un 

hospital público estatal en el sur de Sonora. El método de 

enfoque cuantitativo no experimental descriptivo 

consistió en seleccionar instrumentos que arrojaran la 

información necesaria, solicitar el permiso pertinente para 

la aplicación de las escalas y un consentimiento 

informado de los participantes en las instalaciones de un 

hospital de salud público. Se utilizaron la versión 

abreviada de las “Escalas de Depresión, Ansiedad y 

Estrés” (DASS 21) con un alpha de .750 y la escala de 

Estrés Percibido (PSS-4) con alpha de .717. Por último, la 

aplicación de las escalas, la recolección, análisis y 

obtención de resultados en el programa estadístico SPSS 

versión 23.0. 

Resultados 

En los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación en cuanto al análisis del primer instrumento 

“DASS21” en los factores de estrés, ansiedad y depresión 

se puede destacar que obtuvieron un 17%, 33% y 17% en 

nivel severo de las dimensiones respectivamente.  

En el análisis del segundo instrumento “PSS4”, un 66.7% 

presenta un nivel alto de distrés y un 58% en nivel alto de 

estrés en cuanto a su capacidad de afrontamiento.  

De acuerdo con el cruce de factores y variables personales 

por medio de tablas de contingencias se encontró que los 

estudiantes de menor edad presentan mayor nivel de 

estrés con un 66.7%, destacando el miedo a lo 

desconocido, ya que estos internos son aquellos que van 

iniciando su proceso de internado. También es de 

relevancia que los estudiantes que consumen alcohol el 

75%, presentan un 44.4% regular y 22.2% de nivel 

moderado de estrés; para ansiedad un 33.3% en regular y 

un 44.4% en nivel severo y para depresión un 11.1% en 

regular y un 22.2% en nivel moderado, no así los que 

fuman 58.3% y practican algún deporte 75%. 

Comentarios 

El estrés laboral es un fenómeno que va en aumento en las 

últimas décadas que provoca consecuencias negativas  

de gran magnitud, ya que puede afectar el bienestar físico 

y psicológico de las personas, también cabe mencionar  

 

que puede afectar la salud de las organizaciones, y es un 

factor que empobrece la salud y la eficiencia de quien lo 

presenta. 
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Aportes del estudio 

Se puede destacar que se ratifica lo que ya se ha 

mencionado en diferentes estudios tanto a nivel nacional 

como internacional en relación con la carga de trabajo 

físico y emocional en los estudiantes de medicina a nivel 

licenciatura como también en los residentes de posgrado. 

Es importante el identificar las características de dichos 

sujetos para elaborar programas de prevención y atención 

de riesgos psicosociales adaptados a un diagnostico 

específico del personal. 

Referencias  

Román, F., Santibáñez, P., & Vinet, E. V. (2016). Uso de las 

escalas de depresión ansiedad estrés (DASS-21) como 

instrumento de tamizaje en jóvenes con problemas clínicos. 

Acta de investigación psicológica, 6(1), 2325-2336. 

Warttig, S. L., Forshaw, M. J., South, J., & White, A. K. (2013). 

New, normative, English-sample data for the short form 

perceived stress scale (PSS-4). Journal of Health Psychology, 

18(12), 1617-1628. 
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Introducción 

Existen diferentes propuestas para realizar la Evaluación 

de Factores Psicosociales en el Trabajo, en México la 

Norma 035, sólo contempla la evaluación de condiciones 

laborales, interferencia trabajo familia y relaciones 

laborales negativas, pero, no contempla factores positivos 

ni los efectos a la salud. Por ello se sugiere una 

metodología integral que contemple tales condiciones.  

Objetivo(s) 

Realizar una evaluación integral de Factores 

Psicosociales en el Trabajo a docentes de educación 

básica de la Ciudad de México para conocer cuáles son 

los Factores de Riesgo a los que están expuestos, cuáles 

son los Factores Positivos con los que cuentan y qué 

efectos a la salud presentan.   

Materiales y métodos  

Estudio descriptivo, transversal, ex post-facto, muestreo 

no aleatorio por conveniencia, participaron 

voluntariamente 62 profesores de educación básica de una 

zona escolar de la Ciudad de México.  

Instrumentos: Cuestionario del Contenido del Trabajo 

(JCQ); Escala de Hostigamiento Psicológico; Escala de 

Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo; 

Reconocimiento en el Trabajo (ISTAS-21); Escala de 

Engagement Utrecht; Cuestionario para la Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT); 

Cuestionario de Salud General de Goldberg 28; Escala de 

evaluación de percepción de nivel de salario; 

Cuestionario de datos sociodemográficos. 

Se aplicaron de manera grupal los cuestionarios en 

versión impresa, con consentimiento informado, posterior 

a la Junta de Consejo Técnico.  

Resultados 

El 16.7% son hombres y el 83.3% mujeres, media de edad 

de 38 años; el 67.8% cuenta educación Normal Básica o 

Superior, el 28.8% con licenciatura y el 3.4% con 

posgrado.  

El 95% labora en el turno matutino y 88.3% tienen 

contrato de base. La antigüedad laboral promedio fue de 

11 años y seis horas promedio frente a grupo; 48.3% han 

sido evaluados en los últimos tres años y 11.9% recibe 

algún incentivo adicional al salario.  

Factores de Riesgo: 85% consideraron su salario muy 

bajo, 23.7% perciben un alto nivel de demandas, 16,9% 

un nivel alto de sobrecarga académica, 25% alto nivel de 

inequidad de oportunidades; 23.3% nivel alto de 

estudiantes difíciles, 25% percibe falta de recursos alto. 

El 23.7% percibió nivel alto de hostigamiento por 

compañeros y 21.7% por sus jefes. 
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Factores Positivos: 30.4% percibieron nivel alto de 

control en su trabajo, 20% nivel alto de apoyo de sus jefes 

y 18.6% de compañeros; 25% nivel alto de 

reconocimiento; y 27.1% nivel alto de Engagement.  

Efectos o daños a la salud: 25% presentaron niveles altos 

de síntomas somáticos, 20% nivel alto de síntomas de 

ansiedad-insomnio,32.2% nivel alto de síntomas de 

disfunción social y 1.7% nivel alto de síntomas de 

depresión; 70.2% presentaron niveles críticos de SQT.  

Comentarios 

Los resultados son relevantes ya que coinciden con otras 

investigaciones (Terán y Botero, 2012; Unda, et al., 2016) 

y evidencian la situación laboral de los profesores y los 

Factores de Riesgo a los que están expuestos, lo que 

llaman la atención para tomar medidas y mejorar las 

condiciones de su profesión. Así como la necesidad de 

intervenir en los efectos a la salud de los trabajadores, 

como el Síndrome de Quemarse por el Trabajo (Burnout), 

que presentó una mayor prevalencia que en otros estudios 

(Arias y González, 2009), que no sólo afecta a los 

profesores, sino a todos aquellos trabajadores que prestan 

un servicio, como los médicos, enfermeras, psicólogos, 

cuidadores, entre otros. Lo anterior, destaca la 

importancia de utilizar una metodología integral de 

evaluación, a fin de contar con un panorama para la 

prevención e intervención en Factores Psicosociales.  

 

Aportes del estudio 

Este estudio aporta la propuesta de una metodología 

integral de evaluación de Factores Psicosociales en el 

trabajo, que considere Factores Psicosociales Positivos y 

los efectos a la salud, además de los Factores de Riesgo 

Psicosocial, lo cual brinda la oportunidad de proponer 

acciones preventivas o de intervención.  

Referencias  

Arias, F. y González, M. (2009). Estrés, Agotamiento 

Profesional (Burnout) y salud en profesores de acuerdo a su 

tipo de contrato. Ciencia y Trabajo, 11(33), 172-176. 

Terán, A. y Botero, C. (2012). Riesgos Psicosociales 

intralaborales en docencia. Revista Iberoamericana de 

Psicología: Ciencia y Tecnología, 5(2), 95-106.   

Unda, S., Uribe, F., Jurado, S., García, M., Tovalín, H. y Juárez, 

A. (2016). Elaboración de una escala para valorar los factores 

de riesgo psicosocial en el trabajo de profesores universitarios. 

Journal of Work and Organizational Psychology. 32 (2), 67-74.  
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Introducción 

Lazarus, refiere que hay que considerar sucesos que son 

frecuentes, que originan estrés como las satisfacciones de 

la vida cotidiana, y poseen mayor significado para la 

salud, son predictores de trastornos físicos y psicológicos, 

(Arias, 2012). 

Piñeiro (2013), menciona que los colectivos que más 

sufren estrés son los que están sometidos al contacto con 

el público: médicos, profesores, enfermeros, etc.  

Objetivo(s) 

Está investigación tiene como objetivo definir las 

relaciones existentes entre las variables 

sociodemográficas y laborales con eventos vitales 

estresantes en Enfermeras.  

Materiales y métodos  

Se trata de un estudio cuantitativo, descriptivo, 

correlacional y transversal, con una muestra por censo de 

60 enfermeras de una Institución de Salud; el sistema de 

muestreo fue por casos consecutivos.  

Se aplicó la Escala de Estrés o Reajuste Social de Holmes 

y Rahe, la confiabilidad del instrumento es de .8501, 

consta de 43 situaciones que abarcan las áreas de salud, 

trabajo, hogar/familia, personal/social y financiera 

(Bruner et al, 1994).  

Para el análisis estadístico se utilizó estadística 

descriptiva e inferencial. La investigación cumple con las 

declaraciones éticas estipuladas a nivel nacional e 

internacional para tipos de estudios en seres humanos. 

Resultados 

Las edades de las participantes oscilan de los 29 a los 50 

años (X=41,00; DT=5,36), se agrupo a las participantes 

en datos sociodemográficos y laborales. 

Los resultados muestran que en el área de hogar/familia y 

de salud el 3.3% de las enfermeras presentan crisis leves 

de estrés respectivamente. 

Se presentaron correlaciones significativas entre las 

variables de rol que desempeña y antigüedad laboral con 

el área de hogar/familia (Rho= -270, P<0,05; Rho= .266, 

P<0,0) respectivamente y entre la antigüedad laboral e 

ingreso familiar mensual con el área de salud (Rho= .266, 

P<0,05; Rho= .427, P<0,01). 

Comentarios 

Más de la mitad de las enfermeras encuestadas son 

casadas, desempeñan los roles de madres y trabajadoras a 

la vez, llevan trabajando entre 12 y 16 años, su ingreso es 

de $8,000 a $12,000; una parte importante de ellas tienen 

dos hijos; casi la totalidad cuenta con un nivel de 

escolaridad de licenciatura, profesan la religión cristiana 

o católica, tienen el cargo de auxiliares de enfermería.  
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Las áreas de los eventos vitales estresantes de 

hogar/familia y de salud mantienen una relación con los 

roles que desempeña la enfermera, la antigüedad laboral 

y el ingreso familiar mensual (P<0,05). 

Por lo anterior, es importante que las enfermeras tengan 

más información sobre los sucesos vitales estresantes, 

para que puedan identificar los factores de riesgo para su 

salud, o en su caso prevenir las posibles consecuencias 

ante la presencia de estrés ocasionado por los sucesos 

vitales. Entre más investigaciones se realicen sobre este 

tema en personal de enfermería o en mujeres trabajadoras 

en general, puede dar la pauta para fundamentar el diseño, 

instrumentación y evaluación de programas de 

prevención y educación para la salud. 

Aportes del estudio 

Cabe resaltar, que en la búsqueda realizada de otras 

investigaciones que se pudiesen comparar con este 

estudio no se encontraron publicaciones que manejarán 

los eventos vitales estresantes por áreas y que las 

relacionarán con variables sociodemográficas y laborales, 

así como solamente se encontró un estudio que utilizará 

la Escala de Estrés o Reajuste Social en enfermeras, por 

lo que se sugiere la realización de estudios enfocados con 

estás temáticas, para poder ampliar el conocimiento al 

respecto y brindar sugerencias que puedan prevenir o 

mitigar los daños a la salud que se pudiesen suscitar en la 

población en cuestión. 

Referencias  
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Introducción 

Existen numerosas propuestas para determinar el 

costo indirecto de los accidentes ocupacionales en las 

organizaciones. La falta de un modelo estándar de 

cálculo ha imposibilitado una convergencia de ideas 

y, por ende, la uniformidad de información. Una 

revisión general de los planteamientos presentes en 

la literatura es un primer paso para cubrir dicha 

necesidad.   

Objetivo(s) 

Seleccionar, a partir de un estado del arte, las 

categorías y subcategorías que enmarcan los costos 

ocultos inherentes a un accidente de trabajo, 

facilitando la estimación del impacto económico 

derivado de este para la organización involucrada.  

Materiales y métodos  

Para el desarrollo del presente trabajo de revisión, se 

establecieron 2 etapas para la búsqueda de la 

información y las 9 fases propuestas por Tranfield et 

al. (2003)  

-Estrategia de búsqueda: Basada en trabajos 

relacionados con los costos asumidos por las 

empresas en los accidentes de trabajo con criterios de 

selección, tales como ventana de tiempo actual, 

idioma y calidad de publicación.  

-Análisis comparativo: Se clasifica la información 

obtenida a partir los parámetros: Tipo de costo 

definido; categoría; subcategoría y variables para 

cuantificación.  

Resultados 

Identificación de estudios: Se obtuvieron 161 

estudios de los cuales solo 20 aprobaron los criterios 

de calidad definidos; adicionalmente, se obtuvieron 

29 estudios por bola de nieve. De estos 49 estudios 

resultantes, solo 32 exponen los parámetros para 

determinar el costo de un accidente de trabajo.  

Análisis comparativo: De los 32 estudios se 

extrajeron: Los tipos de costos planteados en estos, 

considerando únicamente los parámetros asociados a 

los costos indirectos, así como las categorías y 

subcategorías que contemplan todas las 

consecuencias económicas asumidas por la entidad. 

Para comparar las categorías, se elaboró una lista de 

todas aquellas que fueron propuestas en los 32 

estudios evaluados y su frecuencia de aparición, 

eligiendo las de mayor repetibilidad y realizando la 

debida agrupación de modo que todas queden 

representadas en el resultado final de acuerdo a su 

impacto económico, siendo estas los costos de: 

Productividad, Reemplazo, Legales, 

Administrativos, Investigación, Daños a la 
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propiedad, Salariales y prestacionales,  

Reputacionales, Médicos no asegurados e 

Intangibles.  

Comentarios 

La revisión realizada evidencia que, a la fecha, 

ninguno de los métodos establecidos para estimar el 

costo indirecto de los accidentes de trabajo es 

generalizable en todas las empresas siendo 

pertinente, a través del presente trabajo de 

investigación, realizar un aporte que sirva como 

fuente de información para construir en un futuro, un 

modelo estándar que cubra tal necesidad. No 

obstante, los modelos de Jung & Baek, (2017) y y la 

OIT (2014) se destacan por contener un amplio 

húmero de categorías así como coincidencias en las 

diferentes subcategorías.  

Aportes del estudio 

Las categorías seleccionadas y sus respectivas 

subcategorías, incorporan en gran medida los 

diferentes rubros asociados con el costo de los 

accidentes laborales, facilitando su estimación, 

independientemente de la gravedad de estos y la 

industria en la que ocurran, promoviendo así una 

cultura de concientización asociada a la inversión en 

prevención de riesgos laborales que contribuya a 

la protección de la salud de los trabajadores y al 

mejoramiento de la calidad de vida laboral, 

particularmente en países en desarrollo en los que 

son mucho más elevadas las tasas de accidentalidad 

y la severidad de dichos eventos.  
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Introducción 

Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que busca 

el trabajo decente y el crecimiento económico, tiene como 

finalidad “promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos”, el trabajo decente debe ser el 

motor principal del desarrollo sostenible. 

Objetivo(s) 

Determinar los inconvenientes legales y administrativos 

en la gestión de la prevención de riesgos laborales en las 

obras públicas ecuatorianas; y finalmente se establecerán 

acciones de mejoramiento para la gestión integral, 

proporcionando a las organizaciones una herramienta 

para la mejora de la productividad y la competitividad. 

Materiales y métodos  

Fue necesario analizar la normativa y la legislación sobre 

temas de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

La recolección de la información necesaria para el 

estudio, corresponden a la observación, la documentación 

de las organizaciones y entrevistas realizadas a personas 

claves dentro y fuera de la organización pública de 

Ecuador. 

Una vez que se han definido los modelos de gestión, se 

procede al desarrollo de los estudios de casos, aplicando 

una investigación empírica para estudiar un fenómeno 

dentro de su contexto real. 

 

 

Resultados 

Con relación al sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales, y luego de comparar las normativas 

tanto de Ecuador como de España, se recomienda que el 

enfoque de la política y la normativa de prevención de 

Ecuador debe desarrollarse en función de un concepto de 

sistema de gestión integral, que permita que los 

elementos, actores y entidades estén interrelacionadas 

para lograr el mejoramiento continuo de las condiciones 

ambientales y laborales, a través de procesos, 

procedimientos, memorias técnicas, guías técnicas, 

recomendaciones entre otros. 

Desarrollar con mayor detalle los niveles de infracción en 

materia de gestión ambiental y de prevención de riesgos 

laborales, las mismas que deben estar plasmadas en una 

norma con rango de Ley. De acuerdo con el artículo 31 

del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, la clasificación de los niveles de infracción se 

debe hacer de acuerdo con la estimación de riesgo creado.  

Comentarios 

Durante la etapa de estudios y diseño del proyecto, los 

aspectos concernientes a la gestión de la prevención de 

riesgos laborales deben ser tomados en cuenta para que 

sean incluidas en los diseños finales, a fin de que en el 

presupuesto del proyecto se incluyan rubros relacionados 

con la gestión y el trabajo decente. 

Fortalecer a las unidades que realizan el control y las 

inspecciones correspondientes en seguridad y salud 

ocupacional.  
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Otra alternativa para las entidades públicas puede ser la 

de regular mediante normativa la responsabilidad de la 

prevención de riesgos laborales y potenciar el recurso 

humano con el que cuentan las instituciones públicas, y 

brindarles las herramientas necesarias para que los 

servidores puedan cumplir y aportar al empleo decente, 

con la finalidad de impulsar una economía y una sociedad 

más sostenibles, capaces de preservar el medio ambiente 

para las generaciones presentes y futuras. 

Aportes del estudio 

El estado debe fomentar políticas que estimulen el espíritu 

empresarial para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud 

y el tráfico humano. El objetivo es lograr un empleo pleno 

y productivo y un trabajo decente para todos los hombres 

y mujeres. 

Las empresas deben alinear estrategias y operaciones con 

principios sobre derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente e iniciativas anti-corrupción y también 

deben promover los objetivos de desarrollo del conjunto 

de la sociedad, para garantizar una cultura de prevención. 

Referencias 

Comunidad Andina de Naciones. (2004). Decisión 584 
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Introducción  

Los Factores de Riesgo Psicosociales (FRP) figuran entre 

los elementos más importantes que influyen en la salud de 

los trabajadores. Por ello, la NOM-035-STPS-2018 

establece realizar un diagnóstico de seguridad y salud con 

el objetivo de desarrollar medidas de prevención, control 

y promoción de entornos organizacionales favorables.  

Objetivo   

Conocer el efecto de un Programa de Prevención y 

Control de Salud Psicosocial en el ausentismo, la 

siniestralidad y los días perdidos por incapacidad médica 

en departamentos con riesgo medio y alto, identificados 

mediante las Guías de Referencia I y III de la NOM-035-

STPS-2018. 

Materiales y métodos   

Estudio descriptivo transversal 
Muestreo: Por conveniencia 

• Población: 2700  

• Muestra: 725 

• Logística: 473  

• PPCH: 252  

Variable Independiente: Programa de Prevención y 

Control de Salud Psicosocial (PPCSP) incluye: 

I. Identificación de FRP con las Guías de 

Referencia I y III.  

II. Programa de atención primaria, secundaria y 

terciaria 

III. Seguimiento de resultados  

Variables Dependientes: 

1. Siniestralidad 

2. Días de Ausentismo 

3. Días perdidos por incapacidad médica por 

enfermedades relacionadas al estrés 

 

-Instrumentos de medición:  

1. Guías de Referencia I y III de la NOM-035-STPS-2018 

2. Registro de incapacidades médicas y asistencia a 

servicio médico 

3. Registro de faltas 

4. Registro de Siniestralidad (OHSAS) 

-Procedimiento: 

Se desarrolló un programa de prevención y control para 

toda la planta, con medidas adicionales para las áreas con 

riesgo alto y medio. Se analizaron los datos mediante una 

distribución de frecuencias.  

 

Resultados   

Los dominios identificados con riesgo fueron: Carga de 

trabajo; Falta de control y Jornada de trabajo. Por ello, el 

PPCSP incluyó las siguientes acciones en toda la planta:  

1. Talleres: Sensibilización y detección de riesgo 

psicosocial, Elaboración de políticas y programas. 

Crecimiento personal y autoconocimiento.  

2. Proyección de infografías: mobbing, ansiedad, 

depresión, alcoholismo, sueño, burnout.  

3. Zona de desactivación de estrés.  

4. Psicoterapia breve individual para trabajadores que lo 

requirieron. 
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5. Reorganización de tiempos laborales.  

6. Equilibrar el nivel de carga de responsabilidades. 

Logística registró disminución del 3% en siniestralidad; 

mejoró 5% en ausentismo y tuvo reducción del 10% en 

días perdidos por incapacidad médica.  

Además de las acciones generales, PPCH implementó 

talleres de: Trabajo en equipo; Manejo de emociones e 

Higiene del sueño; Los resultados mostraron disminución 

del 25 % en siniestralidad; mejora del 13 % en ausentismo 

y reducción del 17 % en días perdidos por incapacidad 

médica.  

En general, la planta mostró disminución del 18% en 

ausentismo y 27% en días perdidos por incapacidad 

médica. 

Comentarios.  

El programa cubrió 4 tipos de acciones para promover la 

salud en el trabajo (Gil-Monte, 2012):  

1) Mejora de la organización del trabajo mediante 

medidas que permitan flexibilizar la jornada laboral; 2) 

Mejora del entorno laboral, fomentando apoyo entre 

compañeros;  

3) Fomentar la participación de empleados en actividades 

saludables y deportivas;  

4) Fomentar el desarrollo personal mediante talleres.   

La empresa contaba con un programa para cuidar la salud 

de los trabajadores, sin embargo, a partir de los resultados 

de las Guías de Referencia I y III, se decidió desarrollar 

el PPCSP. 

Se pretende continuar el estudio, por ello, se sugiere 

correlacionar el porcentaje de participación de los 

trabajadores con los resultados del PPCSP, e incluir a 

otros departamentos.  

Además, será importante establecer correlaciones entre 

los resultados obtenidos y datos de índole financiero para 

evaluar a cuánto asciende el capital ahorrado derivado de 

las mejoras logradas, esto brindará mayor certeza para 

desarrollar programas de prevención y control, y tomar 

decisiones de inversión en salud psicosocial.  

 

Aportes del estudio.   

Aplicar programas de prevención y gestión de RP, brinda 

resultados favorables y significativos para la salud del 

trabajador y la productividad de la empresa. Tomar 

conciencia del cuidado de la salud psicosocial incrementó 

en 30% el reporte de condiciones que podrían suponer un 

riesgo.  

También se demuestra que la siniestralidad en el área 

operativa del sector automotriz se disminuye hasta en 

25%, mientras que el ausentismo y los días de 

incapacidades médicas se reducen hasta en 27%  al aplicar 

PPCSP.    

Referencias.  

Gil-Monte, P. R. (2012). Riesgos psicosociales en el trabajo y 

salud ocupacional. Revista peruana de Medicina Experimental 

y Salud pública, 29, 237-241. 
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Introducción 

El proceso de manufactura textil es poco estudiado en 

México desde la perspectiva ergonómica para evaluar 

movimientos repetitivos en procesos productivos para 

identificar aquellas áreas de trabajo que son mayormente 

susceptibles de generar en los trabajadores riesgo de 

adquirir daños musculoesqueléticos, debido a posiciones 

disergonómicas. 

Objetivo(s) 

Evaluar riesgo postural al que se encuentran expuestos los 

trabajadores en el proceso de producción del sector textil 

de forma integral, considerando las diversas áreas que 

participan en el flujo de las operaciones iniciando con las 

posturas sin obviar las condiciones ambientales como 

diagnóstico y fase inicial del estudio. 

Materiales y métodos  

El estudio se llevó a cabo en todo el proceso productivo 

que consta de 11 áreas que se agruparon por funciones 

comunes dando un total de 6. Se seleccionaron 25 de los 

30 trabajadores por contar con su autorización por escrito, 

la muestra consta de 19 mujeres en un rango de 18 a 45 

años y 6 hombres en un rango de 25 a 40 años. Se 

evaluaron 23 posturas a través del método Rula (Rapid 

Upper Limb Assessment) para determinar el nivel de 

riesgo postural al que están expuestos los trabajadores. 

Resultados 

En el Método RULA se puntúa de 1 a 7 con cuatro niveles 

de actuación y de las 23 posturas analizadas se obtiene 

que en cinco posturas en el trabajo costura elaborado por 

mujeres arrojó 7 puntos, es decir se necesitan cambios 

urgentes; en ocho posturas en empaque y acabados se 

requieren rediseños con un puntaje de 6 y en diez posturas 

de manejo de materiales se pueden considerar cambios a 

mediano plazo por obtener 4 puntos.  

Por otro lado, las condiciones de ruido debido a la 

maquinaria están por encima de los establecidos por la 

Norma con 80 dB durante más de 9 hrs de forma 

constante; falta equipo de protección y la absorción del 

desprendimiento de pelusas dañan las vías respiratorias 

generando tos crónica en las trabajadoras de costura 

principalmente y las condiciones de iluminación son 

inadecuadas para las exigencias visuales de las tareas, por 

debajo de las establecidas en la norma. 

Comentarios 

Es muy importante implementar la aplicación real y 

funcional de la ergonomía para el equilibrio entre la salud 

en el trabajo, la productividad y la calidad. Porque gracias 

al desarrollo del análisis ergonómico ahora se tienen las 

bases científicas de una evaluación real y objetiva sobre 

el nivel de riesgo postural al que están expuestos los 

trabajadores, detectando las deficiencias en el sistema de 

trabajo que son potencialmente dañinas para su salud. De 

esta manera se pueden tomar decisiones y acciones que 

permitan minimizar estos daños a través de las propuestas 

que siguen los principios de simplicidad, economía, 

flexibilidad y funcionalidad que básicamente se traducen 

en controles de ingeniería (rediseños) y controles 

administrativos (cambios en la organización del trabajo) 



 

 

Riesgos ergonómicos en una empresa textil. 

Resumen de congreso 

151 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

con lo que se mejorarán las condiciones de trabajo y así 

obtener grandes beneficios en materia de seguridad, 

productividad, calidad en el producto pero sobre todo en 

mejorar la calidad en la vida laboral 

Aportes del estudio 

Para el trabajo costura elaborado por mujeres en máquinas 

de costura con la calificación más alta en riesgo (7 puntos) 

se encontró que la salida del material implica posturas 

forzadas y estiramientos por lo que se propuso deslizarlo 

a través de un rodillo regulable y proveer de un 

contenedor más cercano para la alimentación de la 

máquina, asimismo colocar sillas ajustables a la 

antropometría de las operarias. 

Para proceso de empaque y acabados (con 6 puntos), se 

propuso pasar de la actividad manual a semiautomática a 

través del empleo de una banda transportadora en el 

centro de trabajo y utilizar un contenedor para ir 

depositando el producto una vez finalizada su 

conformación con ruedas y freno para situarlo fácilmente 

en el lugar y posición más conveniente en cada caso. Con 

el empleo de ambas soluciones se pretende evitar el 

esfuerzo que produce tanto la manipulación manual de 

materiales como el esfuerzo postural que supone dejar 

elementos a la altura del suelo, además de ayudar al 

transporte de lotes de productos ya terminados a zonas de 

la nave. 

La introducción de estas mejoras en el lugar de trabajo 

facilitó la tarea, disminuyeron los factores de riesgo y la 

aparición de trastornos músculo-esqueléticos y hace que 

el trabajador realice la tarea de forma cómoda y sin cargar 

peso. 
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Introducción 

La determinación de refugios temporales para la 

población es un elemento crítico e indispensable para los 

planes y acciones para la protección civil. La eficacia de 

los planes de protección y de evacuación dependerá de 

que la población pueda acceder a los refugios por sus 

propios medios y en un corto tiempo. 

  

Objetivo(s) 

El presente estudio analiza los tiempos de desplazamiento 

vía pedestre, de la población perteneciente al área 

municipal de Mérida, para alcanzar los refugios 

temporales establecidos por Protección Civil. 

 

Materiales y métodos  

El análisis se desarrolla mediante modelado y simulación 

computacional basada en agentes y herramientas de 

análisis de datos geo-referenciados. Se emplea Anylogic 

como plataforma de implementación y generación de 

escenarios. En lo que respecta a la red de refugios 

temporales y su ubicación, se utilizó el listado público y 

disponible en la web de la oficina de Protección Civil del 

Estado de Yucatán, cabe mencionar en este trabajo 

únicamente se consideran 175 de los 198 lugares listados, 

mismos que fueron geo referenciados y se pudo verificar 

su ubicación en el área de estudio (tal como se muestra en 

la Figura 1).  

 

 
Figura 1.  Ubicación de la red de 175 refugios geo-

referenciados e implementados para el análisis 

 

Resultados  

Se consideran distintas tipologías de peatones (adultos, 

niños, ancianos, etc.), diferenciados por la velocidad 

promedio de desplazamiento. Para tal efecto se 

consideran las velocidades reportadas en (Park, 2012). La 

asignación de velocidad de desplazamiento de cada 

agente se simula en cada experimento, como ejemplo de 

las distribuciones de velocidad generadas se incluye la 

Figura 2. 

 

En cuanto a la localización de los peatones, para cada 

experimento se simula mediante una distribución 

uniforme la localización de 1750 individuos dentro del 
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Figura 2. Velocidades de desplazamiento peatonal 

simuladas para el experimento 1. 

 

área de interés. Para el desarrollo del presente análisis, los 

agentes (peatones) son dotados de un método de decisión 

basado en la regla de distancia más corta para elegir a que 

refugio deben dirigirse y se miden los tiempos y distancias 

de traslado individuales.  

 

Como resultados principales, se generan los histogramas 

con la distribución de tiempo de desplazamiento medidos. 

Para cada uno de estos histogramas, se determina su 

correspondiente función de probabilidad acumulada, a 

partir de la cual se proporciona un análisis global de los 

tiempos de desplazamiento observados para determinar el 

nivel de servicio, medido como el porcentaje (%) de 

peatones que requieren desplazarse no más de 10 minutos 

para alcanzar un refugio temporal. (Wei, 2012). La figura 

3, ilustra la información medida en cada experimento. 

 

Discusión 

Como resultado de la simulación realizada, se determinó 

que, considerando una distribución uniforme de la 

población en el área de estudio, en promedio únicamente 

el 10% de la población es capaz de acceder a los refugios 

en un tiempo de 10 minutos o menor, en tanto un 10% de 

la población requiere caminar un tiempo de una hora o 

más para alcanzar el refugio más cercano. Cabe recalcar 

que la simulación de las velocidades de desplazamiento 

se proporciona asumiendo una distribución basada en los 

valores proporcionados en la literatura para considerar 

diferentes rangos de edad y condiciones de salud en la 

población, y para el caso de la ubicación y distribución 

espacial de la población se utilizó como modelo base una 

distribución uniforme.  

 

 
Figura 3. Distribución de los tiempos de desplazamiento 

peatonal y función de probabilidad acumulada para el 

experimento 1. 

 

Aportes del estudio 

El análisis proporciona un método para cuantificar de 

manera preliminar el nivel de servicio efectivo que una 

red prestablecida de refugios puede proporcionar a la 

población, y por ende representa una herramienta objetiva 

para evaluar, mejorar y fortalecer los planes de protección 

civil. El presente trabajo proporciona una base sobre la 

cual se podrán evaluar otros escenarios y realizar un 

análisis considerando mayor detalle para la 

caracterización de la población, distribución espacial, etc. 
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Introducción 

El dinamismo de la economía ha generado situaciones de 

estrés continuo (Leka, Griffiths, & Cox, 2003), 

exponiendo a los trabajadores situaciones que afectan la 

salud psicológica y física. El estrés laboral, exige la 

autorregulación de emociones y la conciencia del 

comportamiento positivo y negativo. Es por lo que la 

resiliencia ha tomado relevancia como rasgo de 

afrontamiento, sea por variables internas o externas. 

Objetivo 

Identificar los niveles de resiliencia de una población de 

trabajadores del sector financiero en México e indagar en 

las relaciones entre las variables sociodemográficas-

laborales. 

Materiales y métodos 

Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal; se evaluó 

una muestra estadísticamente representativa de n=310 (IC 

95%) partiendo de un universo de 1 600 trabajadores, para 

la determinación de los niveles de resiliencia y variables 

sociodemográficas (edad, pareja estable, hijos, nivel de 

escolaridad, entre otras) se elaboró un cuestionario 

sociodemográfico- laboral semiestructurado y se aplicó la 

escala para resiliencia RESI-M para población mexicana 

(Palomar, J. & Gómez, N., 2010); se construyeron las 

normas de interpretación agrupando los baremos 

empleando puntajes Z; el análisis estadístico incluyó 

descriptivo e inferencial a través de la r de Pearson (p ≤ 

0.05). 

Resultados 

La participación de hombres fue del 54.4% (n=169) y 

mujeres 45.5% (n=141), con 29.61, DS =6.17 para la 

edad; el 57.4 % (n=178) tiene pareja estable y el 67.1% 

(n=208) no tienen hijos; el 76.45% (n=237) tiene 

licenciatura; una46.98, DS =37.10 para la antigüedad en 

meses; las mujeres reportaron mayor permanencia con 

49.09, DS =36.19.  

El 70% (n=217) de la población presenta valor promedio 

para resiliencia respecto al ajuste de valoración 

establecida para la muestra. Para las dimensiones internas 

las mujeres presentan en competencias sociales (RESD2) 

=2.58, apoyo familiar (RESD4) 26.81, DS =4.03, apoyo 

social (RESD3)= 21.91, DS 19.00, DS =1.93 y  estructura 

(RESD5)= 16.22, DS =2.27, mientras que los hombres 

para fortaleza y confianza en sí mismo (RESD1)= 68.83, 

DS =6.03. 

Se observaron relaciones positivas estadísticamente 

significativas bajas entre la edad y las dimensiones 

internas fortaleza y RESD1 (r= 0.150, p ≤ 0,01) y RESD3 

(r= 0.263, p ≤ 0,01), así como la antigüedad general en 

relación a la dimensión RESD3 (r= 0.263, p ≤ 0,05), se 

identifica correlación negativa estadísticamente 

significativas baja entre la antigüedad en el puesto y la 



 

 

Evaluación de la resiliencia en trabajadores de una empresa del sector financiero en México. 

Resumen de congreso 

155 

RIST Vol. 2 NE 2 Año (2019)    ISSN 2594-0988 

dimensión de competencias sociales (RESD2) (r= -0.146, 

p ≤ 0,01). 

Comentarios 

Los resultados establecen que la población presenta un 

nivel promedio de resiliencia; en concordancia con 

Palomar & Gómez (2010) las mujeres muestran puntajes 

altos en las dimensiones RESD2 y RESD4 principalmente 

y los hombres en la dimensión RESD1, de acuerdo con la 

literatura es necesario trabajar con los factores familiares 

y de sociabilización para fomentar el afrontamiento 

positivo y las capacidades individuales que permita a las 

mujeres adquirir fortaleza y confianza. 

La edad de los trabajadores pudiera convertirse en 

parámetro de relevancia para la resiliencia basado en las 

experiencias del individuo, al menos para este estudio; un 

aspecto a estudiar es lo que sugiere la correlación negativa 

entre la antigüedad en el puesto y la RESD2, entre mayor 

permanencia en el puesto, las conductas del trabajador 

pudieran predisponerle para afrontar los obstáculos 

presentes. El desarrollo de la resiliencia dependiente de 

los mecanismos de afrontamiento basado en la resolución 

de problemas preferentemente, no en la regulación 

emocional empleados (Vázquez, Crespo, & Ring, 1998). 

Aportes del estudio 

Este estudio permite identificar rasgos positivos de 

afrontamiento para abordar situaciones estresantes y 

potenciar la resiliencia, indicando si se cuenta o no con 

las ventajas de adaptabilidad requeridas hoy en día, lo que 

permite proveer de soluciones asertivas y eficaces 

resolución de problemas y las de regulación emocional 

dentro de las organizaciones. 
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Introducción 

Los usuarios de equipo de cómputo adquieren posturas 

para la interacción con dicha herramienta dependiendo del 

espacio en el área de trabajo, del tamaño del mobiliario, 

del tiempo en el puesto de trabajo y de la actividad laboral 

desarrollada, lo que potencialmente podría resultar en la 

generación de molestias en cuello, tronco, brazos y 

piernas. 

Objetivo(s) 

Evaluar asociación entre la presencia de molestias 

musculares y fatiga y los factores de riesgo ergonómico 

del puesto de trabajo con equipo de cómputo de escritorio 

y la postura del trabajador. 

Materiales y métodos  

Estudio: Transversal observacional descriptivo 

correlacional. Población: usuarios de equipo de cómputo 

de escritorio: Muestras: 65 trabajadores. Instrumentos: 

Consentimiento informado, Evaluación de puesto con 

Método Helsinki, Cuestionario MEST-UNAM, 

Cuestionario de Condiciones de trabajo y salud, 

CEST_ME2, cuestionario Yositake para fatiga, Análisis 

estadístico: SPSS versión 23. 

 

 

Resultados 

Se evaluaron 16 puestos de trabajo de los cuales 12 

tuvieron condiciones adecuadas, 2 puestos condiciones 

aceptables y 2 puestos malas condiciones. Las 

condiciones no ergonómicas más relevantes fueron 

repetitividad alta 86.2% y carga de trabajo moderada 

83.1%. Las posturas: adecuadas 60%, forzadas 40% con 

diferencia estadísticamente significativa en mujeres, Las 

molestias musculares más frecuentes: espalda 81.5%, 

cuello 72.3%, mano-muñeca derecha 50.8%. Diferencias 

por sexo significativas: Hombro izquierdo, en mujeres, , 

Codo-antebrazo derecho, en mujeres, Codo-antebrazo 

izquierdo, en mujeres, Mano-muñeca derecha, en 

mujeres.  

Asociación entre el tener una postura forzada y molestias 

musculares en la espalda: Molestias musculares: 

asociación entre sexo femenino y percibir letras borrosas, 

femenino, sensación de parpadear, molestan las luces, 

sensación de pesadez, esforzarse para ver bien,  

Relación significativa de la edad de 44 a 63 años con: 

parpadear. De fatiga y molestias: fatiga y molestias 

musculares en hombro derecho, molestias en hombro 

izquierdo, molestias en espalda, molestias en codo-

antebrazo derecho, molestias en codo-antebrazo 

izquierdo, molestias en mano-muñeca derecha. 
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Comentarios 

El sexo femenino es más vulnerable a la presencia de 

molestias musculares. Las molestias musculares más 

frecuentes entre los trabajadores con equipo de cómputo 

de la clínica de primer nivel fueron a nivel espalda, cuello, 

mano-muñeca derecha y la presencia de esas molestias 

también se asociaron con fatiga. La presencia de molestias 

musculares en el sexo femenino se asocia con las posturas 

forzadas.  

La repetitividad puede relacionarse con las molestias en 

los dedos de las manos, de las muñecas y de la columna 

pudiendo derivar en síndrome del túnel carpiano, codo del 

programador y/o problemas circulatorios, este mismo 

factor fue identificado en la realización del cuestionario 

ya que en más del 80 por ciento de los encuestados se 

identificó elevada repetición de las tareas. La atención que 

se requiere para la ejecución de la tarea puede derivar en 

cefalea, estrés y fatiga. Se relacionó la edad y la 

antigüedad con la presencia de algunas molestias 

oculares. 

Aportes del estudio 

Comprobar que las molestias musculares están 

relacionadas con fatiga. 

Las molestias musculares más frecuentes en los usuarios 

de equipo de cómputo se identificaron en cuello, 

hombros, espalda, codo-antebrazo derecho y mano-

muñeca derecha. 

Pese a que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas, el tamaño del mobiliario representa un 

factor importante para mantener o modificar la postura 

durante la jornada laboral ya que puede ser el factor para 

generar posturas forzadas durante la jornada laboral. 
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Introducción 

La pausa laboral es indispensable para reducir la tensión 

física y mental generada por la carga de trabajo. Esto 

produce un equilibrio entre las horas de conducción y el 

tiempo utilizado para el descanso, situación indispensable 

en la dinámica de las funciones del operador de 

autotransporte federal de carga. 

Objetivo 

Analizar la relación entre los tiempos de conducción y las 

pausas de los operadores del autotransporte federal de 

carga. 

Materiales y métodos  

La investigación tiene un diseño transversal descriptivo. 

La muestra por conveniencia fue de 25 operadores de 

tractocamión. El método analiza los tiempos de 

conducción y descanso. Se utilizaron los lineamientos que 

estiman los tiempos de pausa y conducción, con base en 

la normatividad nacional vigente, para elaborar el 

instrumento de análisis. NORMA Oficial Mexicana 

NOM-087-SCT-2-2017, Que establece los tiempos de 

conducción y pausas para conductores de los servicios de 

autotransporte federal. 

 

Resultados 

En estos circuitos, el operador realiza en promedio; 1.5 

viajes por jornada de 24 horas. Los tiempos de 

conducción no exceden las 5 horas, sin embargo, los 

tiempos de trabajo son prolongados y las pausas mínimas. 

La operación en los servicios dedicados a un cliente es 

muy dinámica. Cuando el operador viene de regreso, ya 

tiene asignado folio de carga (Tabla 1).  

El porcentaje corresponde al número de operadores que 

contemplaban los tiempos de recorrido y los tiempos de 

ejecución.  

Fuente: Investigación documental con datos aportados 

por los operadores  

Comentarios 

La pausa en el trabajo es indispensable para romper la 

tensión mental y física del cuerpo. El análisis de los 

tiempos de conducción y el tiempo invertido en otras 

actividades auxiliares, justifican las pausas dentro de la 

jornada laboral del operador de autotransporte federal de 

carga. No debiendo supeditarse a las 5 horas de 

conducción.  

Tabla 1: Análisis de los tiempos de trabajo y descanso 

Patio de servicio  

a patio de carga 

Carga del  

remolque 

Patio de carga  

a patio de descarga 

Del remolque Patio de descarga  

a patio de servicio 

Pausa 

40% - 40´ 60% - 3 h 40% - 1.5 h 48% - 3.5 h 44% - 2 h 56% - 0 h 

32% - 50´ 24% - 3.5 h 36% - 2.0 h 

52% - 4.0 h 56% - 2.15 h 44% - 1 h 

28% - 60´ 16% - 4 h 24% - 2.20 h 

Descarga del  

remolque 

Patio de descarga  

a patio de servicio   Pausa 

Pausa 

48% - 3.5 h 44% - 2 h                 56% - 0 h 56% - 0 h 

52% - 4.0 h 56% - 2.15 h            44% - 1 h 44% - 1 h 
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Un organismo descansado, tiende actuar de manera más 

eficaz. Con base en esto, las pausa, se pueden planificar y 

hacerlas respetar. El trabajo es conjunto y los resultados 

dependen del operador, el área de operaciones, y el área 

de seguridad laboral.  

Es importante generar una cultura del autocuidado y por 

ende la reducción del riesgo de accidentes relacionados 

con el cansancio.  

Aportes del estudio 

Documentación de los tiempos de pausa, siendo estos; 

insuficientes en una jornada laboral de 24 horas. 

Implementación del “programa comodín” el cual consiste 

en tener operadores de guardia, que suplen las funciones 

de conducir de otro operador. 

Concientización a la gerencia, monitoreo y personal 

auxiliar administrativo del área de operaciones, sobre la 

salud y la seguridad del operador del autotransporte 

federal de carga. 
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Introducción 

Se han identificado en torno al Síndrome de Quemarse por 

el Trabajo (SQT) diversos factores que tienen un papel en 

el desarrollo del síndrome, señalando variables de índole 

social, organizacional o personal, dentro de esta última se 

encuentra a la personalidad, variable identificada como 

mediadora en el proceso de desarrollo del SQT. Algunos 

análisis y avances sobre el tema se realizaron a finales de 

la década de los 80’s en países anglosajones (El-Sahili, 

2015). 

Objetivo(s) 

El objetivo fue determinar el valor predictivo de los 

rasgos de personalidad según el modelo de los Cinco 

factores mexicanos de la personalidad (5FM) en el SQT y 

sus dimensiones desde el modelo del Gil-Monte.  

Materiales y métodos  

Fue un estudio observacional, correlacional y transversal 

con muestreo no aleatorio. Participaron 375 profesores de 

educación básica de la Ciudad de México a los cuales se 

les aplicó la Escala de los Cinco Factores Mexicanos de 

Personalidad (5FM) y el Cuestionario de Evaluación del 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT) junto con 

un cuestionario de datos sociodemograficos y 

sociolaborales.  

Los cuestionarios se aplicaron de manera colectiva en 

aulas, salas de profesores y oficinas administrativas junto 

con una carta de consentimiento informado, en el análisis 

de los datos se realizaron pruebas de correlación y 

regresión múltiple.  

Resultados 

La correlaciones más altas se encontraron entre 

Sociabilidad expresiva y Desgaste psíquico (r=-.462**), 

Sociabilidad Expresiva y SQT (r=-.441**), Aceptabilidad 

y SQT (r=-.419**) Sociabilidad Expresiva y Culpa (r=-

.392**), y Aceptabilidad y Degaste Psíquico (r=-.380**). 

La única correlación no significativa fue Control 

Emocional e Ilusión en el Trabajo (r=.087). Los 

resultados del modelo de regresión lineal múltiple por 

pasos señalan como predictores de Ilusión en el Trabajo 

(R2=.057) a la Aceptabilidad en el primer paso (F=15.9, 

350**), y Organización que se integró en el segundo 

(F=4.8, 49*); para Desgaste psíquico (R2=.237) a 

Sociabilidad Expresiva (en primer paso, F=94.3, 351**) 

y Organización (integrada en el segundo F=13.4, 350**), 

en la Indolencia (R2=.150) se integró en el primero paso a 

la Sociabilidad Expresiva (F=44.9, 349**), y en el 

segundo Organización (F=14.8, 348**) para Culpa 

(R2=.189); Sociabilidad Expresiva (F=40.4, 347**) en el 

primer paso, y Organización en el segundo. Por último, 

Sociabilidad Expresiva F=84.3, 347** (primer paso), 

Organización F=20.8, 346** (integrada en el segundo 

paso) y Aceptabilidad F=7.5, 345** (integrada en el tercer 

paso) para el SQT (R2= .258). 
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Comentarios 

Los rasgos de personalidad Sociabilidad Expresiva, 

Aceptabilidad y Organización son los principales rasgos 

en docentes predictivos del SQT, específicamente los 

individuos que presentan baja Sociabilidad Expresiva, 

baja Organización y baja Aceptabilidad son más 

propensos a presentar SQT, aunque este papel parece ser 

modulado cuando intervienen otras variables.  

Aportes del estudio 

Al comparar los resultados con otros estudios se 

encontraron resultados semejantes en aquellos que 

trabajaron con muestras de profesores, mientras que 

aquellos cuyas poblaciones de trabajadores resultaban 

diferentes los rasgos de personalidad señalados como 

predictores del SQT eran diferentes. Lo anterior nos lleva 

a considerar que cada profesión exige ciertos rasgos de 

personalidad para realizar el trabajo y particularmente 

para la población de docentes los más importantes son los 

señalados por el estudio. 
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Introducción 

La tensión laboral se presenta en aquellas actividades 

cuyas exigencias del trabajo son elevadas y la oportunidad 

de control es escasa (Salas, Rojas, & Ramírez, 2015). 

Estudios, así como el mismo modelo de Karasek, han 

demostrado que las personas con mayor tensión laboral 

presentan mayor riesgo cardiovascular con un aumento de 

la tensión arterial en periodos de estrés (Román & Diaz, 

2011; Serrano, Moya, & Salvador, 2009). 

Objetivo(s) 

Determinar la asociación de la tensión en el trabajo con la 

tensión arterial en trabajadores de una industria 

metalmecánica del Estado de México. 

Materiales y métodos  

Estudio cuantitativo, transversal, analítico, de campo; con 

muestra no probabilística por conveniencia de 60 

trabajadores; se aplicó el cuestionario de aspectos 

sociolaborales de elaboración propia y el cuestionario 

Demanda – Control - Apoyo Social (JCQ) para la 

detección de la tensión en el trabajo. Para la toma de la 

tensión arterial se utilizó un esfigmomanómetro aneroide 

calibrado utilizando el protocolo de puntos estimados en 

el trabajo, realizando la primera toma (i) a las 8:00 horas 

y la segunda (m) a las 12:00 horas. Para el análisis 

estadístico frecuencias (%), medidas de tendencia central 

(𝑋 ) y de dispersión (DS). Para el análisis inferencial 

primero se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

teniendo una muestra no paramétrica, empleando 

entonces Rho de Spearman y la prueba de Wilcoxon.  

Resultados 

El análisis mostró una participación de 43 hombres 

(71.6%) y 17 mujeres (28.3%). En cuanto a la dimensione 

del instrumento tensión en el trabajo, el 46.7% (n=28) se 

presentaron tensionante y 53.3% (n=32) no tensionante. 

En cuanto a la prueba de asociación encontramos que la 

TASi (r=.125, p=.343), TASm(r=.232, p=.074), 

TADi(r=.024, p=.854), TADm(r=.182, p=.164), 

TAMi(r=.189, p=.148), TAMm(r=.069, p=.600) sin tener 

datos estadísticamente significativos. En cuanto a la 

prueba de Wilcoxon tampoco existe significancia 

estadística en entre la primera y segunda medición de 

tensión arterial.  

Aportes del estudio 

La tensión arterial con la tensión en el trabajo, no se 

encuentra asociación positiva; la p de la Rho de Spearman 

no alcanza una significancia estadística, al igual que la 

prueba de Wilcoxon para la comparación de muestras 

relacionadas.  

Es evidente que, aunque la literatura indica que existe 

relación entre ambas variables, no se demuestra en este 

estudio, esto a pesar de que la media de edad de la 

población de estudio sobrepasa los cuarenta años, lo cual 

aumenta el riesgo de hipertensión. Es posible que los 
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mecanismos de afrontamiento de la tensión laboral, así 

como la satisfacción laboral influyan en los resultados.  
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Introducción 

La Pérdida Auditiva Inducida por el Ruido (PAIR), solo 

puede ser prevenida eliminándose o disminuyendo los 

niveles de exposición sonora, siendo considerada como 

una de las enfermedades ocupacionales más comunes. 

Objetivo(s) 

Determinar si los niveles de ruido en el ambiente laboral 

disminuyen debido al mantenimiento preventivo en la 

maquinaria. 

Materiales y métodos  

Estudio descriptivo, longitudinal. Se midió el ruido en las 

diferentes áreas de trabajo de una empresa aeroespacial, 

se utilizó un Sonómetro Sound Pro-SE marca 3M. Los 

niveles de ruido se obtuvieron de 7:00 a 17:00 horas, las 

mediciones se realizaron antes del mantenimiento a la 

maquinaria y posterior a este.  

Resultados 

Utilizando los planos de la empresa, se ubicaron los 74 

sitios de muestreo espacialmente por un sistema de 

coordenadas UTM proyección WGS 84 en su Zona 13 N.  

Se analizaron los datos con la prueba de t para datos 

pareados en el programa Origin 6.0. En la primera etapa, 

se obtuvo un valor promedio de 71.7±9.8 dBA, siendo el 

área de producción la más elevada con una media de  

86.9±5.2 dBA; después de realizar mantenimiento a la 

maquinaria, se tiene una disminución del ruido 70.4±8.9 

dBA, en el área de producción hubo una disminución 

hasta 81.8±8 dBA, siendo estadísticamente significativa p 

0.03, aun y cuando el proceso de trabajo implica golpe de 

piezas y no es posible modificarlo. 

Aportes del estudio 

El ruido puede provocar en los trabajadores diferentes 

respuestas de orden auditivo y extra-auditivo. 

El mantenimiento de la maquinaria es parte importante en 

la agenda de las empresas, aquí demostramos que hay 

disminuciones significativas llevando a cabo controles de 

ingeniería para reducir de manera significativa la 

exposición a riesgos laborales.  

Referencias  
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Balkhyour, M.; Ahmad, I.; Rehan, M. (2019). Assessment of 

personal protective equipment use and occupational 

exposures in small industries in Jeddah: Health implications for 

workers. Saudi journal of biological sciences. (4) 26: 653–659.  
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Introducción 

El ruido en ambiente laboral se asocia a hipertensión 

arterial (HTA) de trabajadores,  ya que, cambia la 

frecuencia cardíaca y provoca liberación de hormonas del 

estrés (cortisol, adrenalina y noradrenalina) ocasionando 

vasoconstricción periférica y aumento de la presión 

arterial (PA) (Ganime, Almeida da Silva, Robazzi, 

Valenzuela-Sauzo, & Faleiro, 2010; Boshen, y otros, 

2018).   

Objetivo 

Determinar si la exposición al ruido aumenta la PA en 

trabajadores de industria metal-mecánica. 

Materiales y métodos  

El estudio de tipo transversal y cuantitativo. Las variables 

estudiadas ruido y presión arterial (PA). La muestra (30 

trabajadores, género masculino), sin diagnóstico previo 

de HTA y diabetes. Los instrumentos utilizados: 

esfigmomanómetro y un sonómetro. Sé midió la PA en 2 

ocasiones, la primera, al iniciar labores y segunda, antes 

de comida.  

Resultados 

El ruido al inicio de la jornada fue 88.65 dB(A)±2.33 y 

después (4 horas) fue 91.9±0.14, excediendo en nivel 

recomendable. La PA en la primera toma mostró que 70% 

de trabajadores presentaba una presión normal, 16.6% 

presión elevada, 10% hipertensión nivel I y 3.34% 

hipertensión nivel II.  

En la segunda toma, disminuyó el porcentaje de 

trabajadores con presión normal (50%) y elevada 

(3.34%). El porcentaje de trabajadores con hipertensión 

nivel I y II, se incrementó en 36.6% y 10%, 

respectivamente. Se utilizó una prueba “t sudent” para 

comparar la presión sistólica inicial (PSi) y final (PSf), 

utilizando el programa Minitab. También, se comparó la 

presión diastólica inicial (PDi) y final (PDf). Los 

resultados mostraron diferencias significativas (α=0.05) 

entre la PSi y PSf (p=0.000) y entre la PDi y PDf de los 

trabajadores (p=0.001). 

Aportes del estudio 

Los resultados aportaron evidencia de que el ruido 

ocupacional aumentó la PA de los trabajadores, 

generando el riesgo a desarrollar HTA. 

 Su relevancia es que permitirá hacer un análisis posterior 

para encontrar una correlación entre las variables de 

estudio, que sea útil para  prevención de riesgos, 

asegurando la salud ocupacional. 
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Introducción 

Los riesgos en el lugar de trabajo provocan accidentes 

laborales. Estudios revelan que la agricultura entreteje 

aspectos culturales, económicos, políticos, tecnológicos, 

sociales que determinan el estado de salud, condiciones 

de vida y trabajo de los trabajadores. 

 

Objetivo 

Identificar las condiciones de trabajo asociadas con los 

accidentes laborales en jornaleros agrícolas en el Sur de 

Jalisco. 

 

Materiales y métodos  

Estudio cuantitativo, observacional, transversal. 

Aplicación de encuesta a 50 jornaleros agrícolas, apartado 

C de Cuestionario Básico Encuesta sobre Condiciones de 

Trabajo, Empleo y Salud para América Latina y Caribe 

(CTESLAC), la mitad con antecedente de un accidente de 

trabajo y el resto sin un accidente profesional reconocido 

oficialmente, se excluyeron accidentes en trayecto y 

enfermedades de trabajo. Con estadística descriptiva, 

programa EPI Info 6 se obtuvo Odds ratio y Chi cuadrado, 

se describieron condiciones de seguridad, higiénicas, 

ergonómicas y psicosociales y su asociación con la 

ocurrencia de accidente laboral.  

 

Resultados 

Los jornaleros agrícolas del Sur de Jalisco constituyeron 

un grupo de trabajadores predominante del sexo 

masculino (74%) , de 18 a 45 años, residentes de Ciudad 

Guzmán, originarios de Jalisco, Chiapas, Guerrero, 

laboran como cosechadores (64%), con antigüedad menor 

a 6 meses, trabajan más de 8  horas diarias (40%), con 

salario bajo; se exponen a condiciones  inseguras como 

trabajo en pisos inestables, huecos o desniveles, uso de 

máquinas y herramientas, asociados con la probabilidad 

de ocurrencia de accidente de trabajo ( p<0.05), la 

variable “preocupación por quedar desempleado” se 

observó con alta frecuencia y obtuvo una asociación 

estadísticamente significativa en el grupo de jornaleros 

con accidente de trabajo OR 4.51 (1.3759-14.8199)   

(p<0.01). 

 

Aportes del estudio 

Los jornaleros agrícolas en Jalisco se exponen a 

condiciones de seguridad (pisos inestables, desniveles, 

máquinas) que favorecen la ocurrencia de accidentes de 

trabajo, se observó una asociación de la variable 

“preocupación por quedar desempleado” a los accidentes 

de trabajo ocurridos en el grupo encuestado, dando pauta 

a posibles futuras investigaciones. 
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Introducción  

Esta Presentación se realiza siguiendo la Metodología de 

una Investigación Histórica que se fundamenta en la 

revisión objetiva y demostrable de documentos oficiales 

válidos, tanto documentales como electrónicos, y en su 

interpretación crítica.  

En este caso específico, se trata de demostrar y señalar 

que en México no existe, ni escrita ni aprobada, una 

Política, ni un Plan, ni un Diagnóstico Nacionales en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo 

establece el Convenio 161 de la OIT sobre los Servicios 

de Salud en el Trabajo, 07/06/1985 (1985) , jurídica y 

legalmente vinculante y ratificado por México el 17 de 

Febrero de 1987 y actualmente en vigor, así como la 

Recomendación 171/1985 de la OIT, correspondiente al 

Convenio citado,  que proporciona las directrices 

detalladas con lineamientos y orientaciones prácticas, 

para que las Partes o Países, Miembros de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, cumplan y apliquen el citado 

Convenio 161, en la legislación y en la práctica nacionales 

(Parte IV, Artículo 9, Convenio 161 de la OIT). 

El tener una Política, una Ley y un Diagnóstico 

Nacionales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

permitirían establecer la estrategia y la táctica para la 

creación de la infraestructura necesaria y fijar la 

orientación administrativa nacional de los Planes y 

Programas, tanto a nivel federal, estatal y municipal. La 

intervención, formulación y autorización por los Poderes 

Públicos: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de 

dicha Política Nacional coherente, como lo establece el 

Convenio 161 de la OIT en el Artículo No. 2 que señala 

textualmente: “ A la luz de las condiciones y la práctica  

nacionales y en consulta con las organizaciones de los 

empleadores y de trabajadores más representativas, 

cuando existan, todo Miembro deberá formular, aplicar y 

reexaminar periódicamente una política nacional 

coherente sobre servicios de salud en el trabajo” y así 

estar en condiciones de cumplir con los compromisos 

legales y jurídicos adquiridos por México al haber 

ratificado tan importante Convenio.  

Asimismo, con una Ley Nacional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo, que justifique y autorice la creación, 

establecimiento y desarrollo del Instituto Nacional de 

Investigación en Seguridad y Salud en el Trabajo, como 

ha sucedido en diferentes Estados Democráticos 

Modernos, como: Finlandia, Canadá, España, Corea del 

Sur, Japón, Malasia, Italia, España, Estados Unidos de 

Norteamérica, Costa Rica, Chile, etc. se obtendría un gran 

avance en materia de justicia social laboral.    

Igualmente, dicha Ley debería al establecer la necesidad 

de la creación de un Instituto Nacional de Bioestadística 

de Riesgos de Trabajo y un Instituto Nacional de 

Capacitación para Inspectores de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Organizaciones Empresariales, Organizaciones 

Sindicales, Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y 

Formación de Técnicos Obreros en Seguridad y Salud en 

el Trabajo constituirían la aplicación real y efectiva del 

Derecho Constitucional a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo establecido en el Artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracciones 

XIV y XV.  
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Recuérdese que las Leyes Nacionales sirven para crear 

Instituciones y los Reglamentos y Normas rigen 

conductas, pero no crean Instituciones.  

Finalmente, la Ley mencionada autorizaría y fijaría los 

Recursos Financieros necesarios para la Infraestructura de 

dicho Instituto y la Contratación del Personal Capacitado 

para operarlo. Debe entenderse que la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo debe integrarse en el 

Plan Nacional de Desarrollo como una Prioridad. 

Desgraciadamente en México, después de 36 años de 

neoliberalismo, no existe una Política Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo coherente, tal como lo 

exige la OIT, aunque debe reconocerse que la pasada 

Administración de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS), en su libro electrónico: “Seguridad y Salud 

en el Trabajo en México: Avances, Retos y Desafíos”,  

publicado el 8 de Diciembre de 2017, señalaba 

puntualmente en su Capítulo IV, Retos  y Desafíos (p. 

255),  que un Principal Desafío es precisamente la 

necesidad de la “Formulación de una política o estrategia 

nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo”, 

fundamentada en el Artículo 4º del Convenio 187 de la 

OIT (15 de Junio de 1986) “Sobre el marco promocional 

para la seguridad y salud en el trabajo” que indica: “todo 

Miembro deberá establecer, mantener y desarrollar de 

forma progresiva, y reexaminar periódicamente, un 

sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, en 

consulta con las organizaciones más representantes de 

empleadores y trabajadores”, y continúa con el 

planteamiento de la necesidad de la creación en México 

del “Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” (INSST) y de un “Programa Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST)” (p. 255). Sin 

embargo, contradictoriamente, dicho Convenio 187 

aparece en la Lista de Convenios y Protocolos no 

ratificados por México (OIT, NORMLEX, Information 

System on International Labour Standards), por lo cual, 

en esta Presentación se argumenta y se hacen las 

Propuestas, con base en el Convenio 161 de la OIT que sí 

está ratificado por México, como se informa en el primer 

párrafo de esta Introducción. 

 

Metodología 

Para demostrar lo anterior se procedió a la Revisión y 

Análisis de la Documentación Oficial de los Organismos 

Nacionales e Internacionales Relativos a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo y la Información Electrónica en los 

Portales correspondientes, así como a la Revisión y 

Referencia de Artículos Personales publicados y/o 

Presentados en Eventos o Encuentros de Comisiones de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, organizados por el 

Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, 

CILAS, AC, Organización No Gubernamental Mexicana.  

Referencias 

Convenio  161 OIT, sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, 

7 de Junio de 1985, Ginebra, Suiza. 

Recomendación 171/1985 de la OIT, 7 sobre los Servicios de 

Salud en el Trabajo. 

Recomendación de la OIT 204 Sobre la Transición de la 

Economía Informal a la Economía Formal, del 1 de Junio de 

2015. 

Información Oficial Mexicana de la STPS, tanto Documental 

como Electrónica, en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Libro electrónico de la STPS: “Seguridad y Salud en el Trabajo 

en México: Avances, Retos y Desafíos”, publicado el 8 de 
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Introducción  

En América Latina las Instituciones de Educación 

Superior (IES) han evolucionado de manera dinámica en 

las últimas décadas, las reformas a las políticas públicas 

educativas se han dirigido a las IES con el objeto de que 

incrementen su calidad, sus capacidades en la expansión 

de la matrícula estudiantil, y la diversificación de su oferta 

académica, aunque al mismo tiempo, con una tendencia 

inevitable a la contracción económica y la disminución de 

la planta académica (Millán, Calvanese y D´Aubeterre, 

2017).  

Todas estas transformaciones de las IES en 

Latinoamérica, han impactado en las condiciones de 

trabajo y derechos laborales de los trabajadores 

universitarios (Choi y Juárez-García, 2019). Se ha 

señalado frecuentemente que la política de la evaluación 

de la eficiencia productiva y del desempeño académico en 

particular, ha provocado la crisis actual de bienestar entre 

los profesores universitarios, como consecuencia de que 

dichos criterios son aplicados en los procedimientos tanto 

para su ingreso, como para su permanencia en las IES, y 

por el hecho de que dichas evaluaciones se ligan a su 

jerarquía ocupacional y su percepción salarial (Irigoyen y 

Martínez, 2015; Martínez, Martínez y Méndez, 2015; 

Martínez y Preciado, 2009).  

Particularmente, incidiendo en la diversificación de roles 

y el aumento de múltiples actividades académicas y 

cargas administrativas, la intensificación del trabajo y la 

prolongación de la jornada diaria, lo que ha impactado a 

su vez en la disminución de horas de descanso y el tiempo 

de convivencia familiar (Sánchez y Martínez, 2014; 

Gómez, Perilla y Hermosa, 2015) que además, los expone 

a un esquema de criterios diferenciadores, que establece 

cada organismo evaluador (Martínez, Tobón y Romero, 

2017; Muñoz, 2019; Tünnermann, 2008).  

Objetivo  

Con base en lo anterior, el objetivo del presente artículo 

fue realizar una revisión sistemática de las 

investigaciones para caracterizar los factores de riesgo 

psicosocial laboral y sus consecuencias en indicadores 

subjetivos y objetivos de salud en profesores 

universitarios de países hispanoparlantes de América 

Latina.  

 

Materiales y métodos  

De acuerdo al proceso de realización de una revisión 

sistemática (Riley, et al., 2019; Torres-Fonseca y López-

Hernández, 2014), las publicaciones se buscaron bajo los 

siguientes pasos predeterminados: 1) establecer 

inicialmente el objetivo de búsqueda, 2) definir criterios 

(palabras clave) de indagación reproducibles, 3) 

identificar estudios originales, 4) elegir artículos que 
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describieran el diseño metodológico y 5) que presentaran 

los análisis e interpretación de los datos.  

El procedimiento se llevó a cabo por tres revisores de 

manera independiente, en el período comprendido de 

enero 2014 a mayo de 2019 en: PubMed, EBSCO, 

PsycINFO, PSICODOC, LILACS, MEDIGRAPHIC, 

IMBIOMED, Redalyc, Dialnet, Scielo y Doyma; que son 

bases de datos de contenidos científicos más comunes en 

español que indexan revistas con publicaciones de la 

región latinoamericana. 

Resultados 

De acuerdo a los resultados de la revisión, algunos autores 

señalaron que las condiciones laborales, así como el ritmo 

de vida y a su vez, un estado emocional negativo crónico, 

juegan un rol importante, por ser factores de riesgo para 

la salud (Fernández et al., 2018; Martínez-Hernández, 

Enríquez, Moreno-Moreno y Martí, 2007). 

Con respecto a los factores psicosociales laborales, las 

publicaciones destacaron que los docentes universitarios 

perciben la carga de trabajo, la participación en programas 

de estímulos, el tipo de contrato con la institución 

(relación laboral), la jornada laboral prolongada, la 

realización de actividades administrativas y técnicas, la 

diferencia por área de conocimiento (p. ej. tipo de carrera) 

como variables de riesgo.  

En relación a la prevalencia de variables de salud son, 

ansiedad, dolor misofascial, estrés e hipertensión arterial, 

entre otros. Entre las conclusiones de la mayoría de las 

publicaciones, señalaron las limitaciones por el tamaño de 

la muestra para ser concluyentes en los resultados. 

Aportes del estudio 

Estos estudios escasos y aislados, dejan ver la necesidad 

de hacer un balance sistemático y objetivo de la 

investigación disponible hasta hoy, que permita 

identificar la magnitud e impacto de los factores de riesgo 

psicosocial en la salud psicológica (indicadores 

subjetivos) y física (indicadores objetivos) de los 

docentes universitarios, en particular en la región 

latinoamericana, donde hay un ausencia marcada en la 

literatura actual. 
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Introducción  

Un enfoque de género para la salud mental permite 

explorar cómo la competitividad acentúa las diferencias 

que supone el trabajo en la salud mental entre hombres y 

mujeres.  

Objetivo 

Identificar si existen diferencias en las problemáticas de 

salud mental entre hombres y mujeres en población 

económicamente activa. 

Materiales y método 

Estudio: Descriptivo, transversal  

Población: 326 

Muestra: 100 (60 mujeres y 40 hombres)  

Instrumentos 

1. Inventario de Depresión Beck 

2. Escala de Ansiedad Hamilton 

3. Cuestionario Historia de vida 

4. Entrevista clínica  

Procedimiento 

Respondieron tres instrumentos; con base en los 

resultados el psicoterapeuta dirigía la entrevista para 

establecer una problemática clasificada en: Trastornos 

emocionales; Relaciones personales y Derivados del 

trabajo. Mediante una distribución de frecuencias se 

describieron las características sociodemográficas y las 

problemáticas de cada grupo.  

Resultados  

El 53% tenía licenciatura; 67% trabajaba en sector retail; 

76% eran solteros y 67% no tenía hijos.  

Se identificaron diferencias en la comorbilidad de 

Trastornos emocionales. El 25% de las mujeres presentó 

ansiedad y 40% ansiedad y depresión comórbidos. 

Mientras que 35% de los hombres presentó ansiedad y 

20% ansiedad y depresión comórbidos. 

En problemáticas de Relaciones personales:  30% de las 

mujeres describió problemas de pareja y 25% reportó 

problemas en pareja y familia. El 60% de los hombres 

reportó problemas de pareja.  

Existieron diferencias en problemáticas derivadas del 

trabajo: 13.6% de mujeres presentó burnout; 8.5% 

insatisfacción laboral y 6.8% violencia física o verbal. El 

10% de los hombres presentó burnout.  

Aportes del estudio  

Existe comorbilidad entre depresión y ansiedad, siendo 

mayor en mujeres que hombres en razón de dos a uno, 

además de diferencias en problemáticas relacionadas al 

trabajo. Desarrollar investigaciones con enfoque de 

género permite ser sensibles a cómo las diferencias de 

género pueden afectar la salud mental.   
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Introducción 

La industria aeronáutica utiliza ampliamente la fibra 

de vidrio para fabricación de interiores. Su uso 

favorece la aparición de reacciones dérmicas y 

respiratorias (López A y cols., 2017). Es 

indispensable identificar las lesiones para evitar 

limitación funcional (Villar R y cols., 2017). 

Objetivo(s) 

Identificar la prevalencia de reacciones alérgicas 

respiratorias y dermatológicas en áreas de riesgo, en 

una industria aeronáutica de la ciudad de Chihuahua. 

Materiales y métodos  

Se realizó un estudio trasversal, descriptivo, 

mediante muestreo aleatorio simple y sin reemplazo 

a 53 trabajadores de áreas con exposición a fibra de 

vidrio, 33 encuestas con base a las hojas clínicas del 

servicio médico de la empresa y 20 espirometrías, 

recopilándose información como: antigüedad, uso de 

equipo de protección, presencia y frecuencia de 

reacciones alérgicas. 

Resultados 

Las reacciones alérgicas son de alta prevalencia en 

trabajadores que se encuentran expuestos a sustancias 

químicas irritantes (Sánchez J y cols., 2016). Se 

encuestaron 33 trabajadores, 47.3% hombres y 52.6% 

mujeres, 19 sufrieron reacciones alérgicas. Los síntomas 

presentados con mayor frecuencia fueron, en ambos 

casos, los dermatológicos, seguidos de rinitis y 

conjuntivitis, considerando que un mismo trabajador 

puede padecer varias reacciones alérgicas a la vez, con 

una media de 3.3 en hombres y 4.3 en mujeres (Tabla 1).  

Tabla 1. Manifestaciones alérgicas en trabajadores de una 

empresa aeronáutica en la ciudad de Chihuahua, México 

 

Se encontró mayor incidencia de sintomatología, en 

trabajadores expuestos durante un periodo laboral 

diario, comparado con los que solo están en el área 

de riesgo por cortos periodos de tiempo (una vez al 

mes).  

 

En la Tabla 2 se observa la frecuencia de síntomas por 

reacción alérgica en trabajadores de la empresa.  
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Tabla 2. Frecuencia de síntomas por reacción alérgica 

en trabajadores de la empresa 

 

En cuanto a los estudios de espirometría efectuados, 

no se encontró alguna alteración respiratoria en las 

20 pruebas. 

Aportes del estudio 

La prevalencia de alergias guarda una relación 

significativa con el tiempo de exposición de los 

empleados. Se considera necesario la realización de 

estudios de capacitación para el correcto uso y 

entendimiento de los equipos de protección personal.  
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Introducción 

La dinámica laboral influenciada por el capitalismo 

ha fomentado condiciones labores precarias para los 

trabajadores, donde la preocupación principal se 

centra en mejorar la productividad. Es en el sector 

secundario donde se transforma el plástico, en este 

tipo de actividad hay una variedad de riesgos 

toxicológicos y exigencias en cuestión al proceso de 

trabajo (Uribe & Mehrenberger, 1996), por lo que el 

estrés laboral aparece como un trastorno que impacta 

en el bienestar y la salud de las personas. 

Objetivo(s): Identificar los niveles de estrés en los 

trabajadores  

Describir las estrategias de afrontamiento de los 

trabajadores ante las exigencias laborales. 

Materiales y métodos  

Fue una investigación mixta, se aplicó a 300 

trabajadores que maquilan plástico el DASS-21 de 

Dazza, Novy, Stanley y Averill (2002), para evaluar 

niveles de estrés y se realizó una entrevista 

semiestructurada a 15 trabajadores que mostraron los 

índices más altos de estrés con el fin de evaluar las 

estrategias de afrontamiento. 

Resultados 

El 56% de la población presentaron estrés laboral, los 

trabajadores identifican el estrés y saben cuándo se 

encuentran en ese estado; mencionan estrategias de 

afrontamiento como acciones que tienen el fin de 

confrontarlo o evitarlo, hay un autocontrol de sus 

emociones ya que no las manifiestan en el trabajo. 

Aportes del estudio 

Se concluyó que mientras más estrés laboral tengan 

los trabajadores, la satisfacción hacia sus actividades 

de trabajo es menor, ya que los individuos lo 

perciben como una amenaza  que afecta la 

posibilidad de conseguir desarrollo, logros y 

posibilidades de crecimiento en el trabajo. No hay 

una prevención del estrés como factor de riesgo, todo 

el afrontamiento es cognitivo y emocional por parte 

de los trabajadores quienes lo identifican como un 

problema particular y no de origen laboral. 

Referencias  
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caracterización, degradación y reología. México: Instituto 
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Introducción 

La exposición a compuestos orgánicos volátiles 

(COVs), puede provocar alteraciones en el 

organismo del personal ocupacionalmente expuesto, 

entre las que se encuentran: expresión génica de 

marcadores de estrés oxidativo y proteínas de choque 

térmico, modificación de parámetros hematológicos 

y prueba de micronúcleos; la identificación de dichas 

alteraciones permitiría la detección y tratamiento 

oportunos antes de que se desarrolle alguna 

enfermedad clínicamente establecida; así como la 

implementación de medidas de control para la 

exposición a COVs. 

Objetivo(s) 

Evaluar alteraciones citotóxicas y genotóxicas en 

trabajadores expuestos a compuestos orgánicos 

volátiles en una imprenta de la Ciudad de México. 

Materiales y métodos  

Estudio cuantitativo, comparativo, transversal; 100 

trabajadores de una imprenta (expuestos a COVs) y 

se compararán con 30 muestras control (expuestos a 

COVs); se está realizando un diagnóstico situacional, 

monitoreo ambiental, biometría hemática, prueba de 

micronúcleos y pruebas de expresión génica para 

marcadores de estrés oxidativo (catalasa, superóxido 

dismutasa, CYP2E1) y proteínas de choque térmico 

(HSP 70, 72 y 90). 

Resultados 

En el diagnóstico situacional se han encontrado que 

los compuestos volátiles orgánicos más utilizados 

son los disolventes bencénicos; los síntomas más 

frecuentes referidos por los trabajadores son: 

enlentecimiento en las actividades, dolor de cabeza, 

irritación de vías respiratorias superiores, sangrado 

nasal sin razón aparente y retraso en cicatrización de 

heridas. 

En la Tabla 1 se muestran los resultados de los 

parámetros hematológicos de las muestras de la 

población expuesta a COVs. 

Tabla 1. Biometría hemática 

Puesto de 

Trabajo 
Resultados 

Valores de 

referencia 
Unidades 

Hemoglobina 14.1 13.8 – 18.7 g/dL 

Hematocrito 44.2 35.4 – 49.4 % 

Leucocitos 7.08 3.4 – 9.7 Miles/µl 

Plaquetas 210 147,000 – 431, 000 Miles/µl 

 

Se encuentra en proceso la realización de medición 

de expresión génica por PCR, DNA libre y 

monitoreo ambiental, con obtención de resultados en 

los próximos días. 
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Aportes del estudio 

Este estudio permitirá comparar los resultados en la 

industria con los resultados obtenidos en otros países. 

Permitirá la pauta para el análisis de los efectos por 

compuestos orgánicos volátiles en los trabajadores 

antes de que se presente enfermedad clínicamente 

establecida. Reforzará las estrategias para proteger a 

los trabajadores ante la exposición a sustancias 

químicas. 
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Introducción 

Las partículas o aeroparticulas son sólidos finamente 

divididos, en suspensión en el aire. Las partículas se 

llaman polvos cuando se generan de forma mecánica. 

Las partículas, también son conocidas como 

partículas suspendidas, aeropartículas, material 

particulado y aerosoles, sus efectos al sistema 

respiratorio  o su acción fisiopatológica destacan en 

su acción de irritación, neumoconiotica, tóxica, 

cancerígena, alérgica y asfixiante. 

Objetivo(s) 

Realizar un estudio de aeropartículas de plástico 

emitidas en la zona del silo mezclador de una 

empresa de inyección de plástico y evidenciar si 

existe una alteración en sistema respiratorio en una 

población de trabajadores de la industria del plástico. 

Materiales y métodos  

El estudio que se realizó fue de corte transversal, la 

población expuesta a aeropartículas proviene de una 

empresa de inyección de plástico. El número de 

personas participantes en nuestro estudio se 

determinó de acuerdo al método de muestreo 

aleatorio simple con población finita descrito por 

Fernández en (1996), considerando el número total 

de trabajadores que laboran en el área del silo 

mezclador el cual corresponde a 10 trabajadores 

expuestos a partículas de plástico. 

Instrumentos a utilizar dentro de la investigación 

son:  

• Microscopia electrónica de barrido  

• Espirometría  

• Oximetría  

• Gravimetría  

 

Resultados 

El resultado de la espirometría identificó que el 10% 

tuvieron valores disminuidos de la FVC, los cuales 

estuvieron muy cercanos al valor establecido para 

patrón restrictivo, lo que puede traducirse en una 

limitación de la capacidad pulmonar;  

En la prueba de saturación de oxígeno el 60% de los 

trabajadores en su momento, presentaron una 

saturación de oxígeno del 94%.. 

La frecuencia respiratoria de todos los trabajadores 

evaluados, observamos que el 60% obtuvo un 

resultado de < 16 r/min y solo el 40% obtuvo un 

resultado por arriba del 16 r/min. 
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Los resultados de microscopia electrónica mediante 

sus micrografías electrónicas de barrido con 

acercamientos desde 40 X hasta 760 X en diferentes 

zonas de escaneo, los filtros analizados son los 

siguientes filtros 33-FI, filtro 37-FR-, filtro 55-T su 

composición de cada filtro es una membrana de 

PVC, 0.5 micras tamaño de poro. En dichos filtros se 

observaron partículas con estructura irregular, 

planas, semiesféricas, semitriangulares, con 

fragmentos depositados en su superficie y con bordes 

ásperos en toda su área, el diámetro aerodinámico de 

las partículas caracterizadas oscila 1 m, 9.35 m, 

13.61 m, 15.08 m 10.66 m, 38.4 m. 

En los resultados de la concentración del material 

particulado analizado mediante gravimetría se 

encontró fracción respirable 0.00229 mg/m3, 

fracción inhalable 0.0311 mg/m3 y totales 0.0283 

mg/m3  

Aportes del estudio 

Hemos propuesto un estudio inicial de partículas de 

plástico presentes en ambiente laboral mediante 

microscopia electrónica de barrido, existen pocos  

estudios en salud ocupacional donde se pongan en 

evidencia aspectos como los que nos ofrece una 

análisis de microscopia, el material particulado tiene 

una composición química propia, estructuración y 

diámetro aerodinámico, la estructuración de la 

partícula puede ser precedente en lesiones 

intersticiales y de ahí ocasionar un daño a nivel 

celular. 

Para futuros trabajos se puede realizar una 

caracterización y adicional buscar una lesión 

intersticial o daño celular a nivel pulmonar para 

complementar esta investigación.  

Referencias  
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Introducción 

El estudio es documental,  pretende difundir el modelo 

matemático de optimización lineal como una herramienta 

para disminuir las cargas de trabajo administrativo, con 

un método  matemático, sencillo y practico que beneficie 

a la empresa y al trabajador.  

Objetivo(s) 

Determinar el número de médicos que se requieren para 

la elaboración de cartas de autorización o declinación y 

tiempo de respuesta en el departamento cirugía 

programada.  

Materiales y métodos  

El modelo matemático de optimización lineal como 

recurso para determinar el número de trabajadores que se 

necesitan para generar una carta de autorización o 

declinación en el área cirugía programada. La población 

es una empresa de seguros de salud, la muestra fue el 

personal con el cargo de medico dictaminador y el 

instrumento utilizado fue un modelo matemático de 

optimización lineal.  

Resultados 

Se determinó que para una producción de 50 trámites por 

día, se requiere de 3 médicos especialista en 

administración hospitalaria y 7 médicos generales 

Obteniendo con el análisis un menor costo con una mayor 

producción al contratar médicos especialistas 

considerando que el salario es más alto, se tiene menos 

margen de error al realizar las tareas y se realizan en 

menos tiempo cumpliendo con la satisfacción de los 

usuarios en el menor tiempo posible.  

Aportes del estudio 

El modelo matemático es una herramienta que toda 

persona que tiene trabajadores a su cargo debe de conocer  

para la asignación de tareas físicas y mentales, con la 

finalidad de evitar sobre carga de trabajo; que repercuten 

en la producción de la empresa y pueden generar 

enfermedades ocupaciones en sus trabajadores. 

Referencias  

Hiller, FS (2010) Introducción a la investigación de 

operaciones. 9ª edición. McGraww Hill.  

Winston, W.L (1994) Investigación de Operación. Aplicaciones 

y Algoritmos. Grupo Editorial Iberoamericana 
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Introducción 

El procesamiento de carne generalmente se realiza de 

forma manual, aún en un proceso considerado 

semiautomatizado, por lo tanto, es indispensable estudiar 

los riesgos disergonómicos que tiene sobre los 

trabajadores, sobre todo aquellos relacionados con la 

ergonomía física, debido a las molestias referidas en el 

servicio médico. 

Objetivo(s) 

Evaluar riesgos disergonómicos: movimientos 

repetitivos, sobrecarga postural y manejo manual de 

cargas, en puestos de trabajo del área corte y deshuese en 

una procesadora de carne semiautomatizada en México. 

Materiales y métodos  

Tipo de investigación: cuantitativo, observacional, 

transversal (sólo se realizó el análisis un solo momento 

temporal); trabajo realizado durante el mes junio de 2019. 

Población: La planta cuenta con 430 trabajadores en total, 

para este estudio se consideró únicamente al área de corte 

y deshuese, con una muestra a conveniencia de 150 

trabajadores (70 hombres y 80 mujeres), distribuidos de 

acuerdo con el puesto de trabajo: 

-Corte de cabeza y manitas n = 5, todos hombres. 

-Sección de canal y patitas n = 4, todos hombres. 

-Corte especializado: brazo y espaldilla, lomo y costilla, 

y pierna, n = 141, 80 mujeres y 61 hombres. 

Variables:  

Independiente: actividades del área de corte y deshuese. 

Dependiente: riesgos ergonómicos. 

Instrumentos: Método OCRA (movimientos repetitivos), 

REBA (sobrecarga postural) e INSHT (manejo manual de 

cargas). 

 

Resultados 

En los resultados obtenidos del método Check List OCRA 

para movimientos repetitivos, se observa que el factor de 

mayor riesgo es el factor postura.  

El Índice Check List OCRA de cada puesto de trabajo se 

muestra en la Tabla 1 en todos se recomienda mejora del 

puesto y supervisión médica. 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos con el 

método REBA, para la evaluación de la sobrecarga 

postural, realizados en una sola ocasión; observándose 

que el nivel de riesgo encontrado va de medio, a muy alto 

y en todos los niveles es necesaria la actuación. 
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Tabla 1. Método Check List OCRA 

Puesto de 

Trabajo 

Índice 

Check 

list 

OCRA 

Riesgo Acción sugerida 

Corte de 

cabeza y 

manitas 

76.65 Alto Se recomienda 

mejora del puesto y 

supervisión 

médica. 

Sección de 

canal y patitas 

22.5 Medio Se recomienda 

mejora del puesto, 

supervisión médica 

y entrenamiento. 

Corte 

especializado 

34.5 Alto Se recomienda 

mejora del puesto, 

supervisión médica 

y entrenamiento. 

 

Tabla 2. Método REBA 

Puesto de 

Trabajo 

Nivel de 

acción 

Nivel de 

riesgo 
Actuación 

Corte de 

cabeza y 

manitas 

7.2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

Sección de 

canal y patitas 
12.5 Muy alto 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato. 

Corte 

especializado 
13 Muy alto 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato. 

 

En la Tabla 3 se observan los resultados obtenidos con el 

método GTINSHT para evaluar el manejo manual de 

cargas, encontrándose que en todos los casos el riesgo se 

considera como no tolerable. 

Tabla 3. Método GTINSHT 

Puesto de 

Trabajo 

Peso 

teórico 

Peso 

real 

Análisis de la 

tolerancia del 

riesgo 

Corte de cabeza 

y manitas 
22.6 80 

Riesgo no 

tolerable. 

Sección de 

canal y patitas 
13 20 

Riesgo no 

tolerable. 

Corte 

especializado 
7 15 

Riesgo no 

tolerable. 

 

A pesar de que la planta es de reciente creación, se 

observan riesgos disergonómicos, con niveles de riesgo 

alto y recomendaciones para actuar de inmediato, por lo 

que es importante considerar modificaciones al realizar 

las actividades para disminuir los efectos a la salud de los 

trabajadores. 

Aportes del estudio 

Este estudio aporta las bases para la investigación 

ergonómica a futuro para proteger a los trabajadores, pues 

esta planta es de reciente creación. 

Se espera que se pueda incrementar la producción, 

reduciendo los riesgos ergonómicos. 

Adicional, se establece un precedente para el análisis 

ergonómico de este tipo de plantas en México. 
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