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RESUMEN 

Se entiende como calidad del trabajo intrínseco a variables como: el grado de autonomía, la 

variedad y complejidad de las tareas, el uso de habilidades y la posibilidad de desarrollo 

profesional en el trabajo. En tanto que, las perspectivas futuras abordan la percepción de los 

trabajadores sobre su futuro laboral, incluyendo aspectos como las oportunidades de progreso 

profesional, la seguridad en el empleo y la satisfacción laboral.  

La presente investigación tiene como objetivo analizar la importancia de las variables asociadas 

a la calidad intrínseca del trabajo y las perspectivas futuras en relación con el estrés 

experimentado por los trabajadores autónomos en Ecuador. Se aplicó un enfoque cuantitativo 

mediante regresión logística a datos de una muestra de 1 055 trabajadores de la provincia de 

Manabí, utilizando la Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo (EWCS) 2015. Se 

encontró que una evaluación positiva del trabajo propio está asociada con mayor estrés, mientras 

resolver problemas imprevistos personalmente se relaciona con menos estrés. Además, realizar 

tareas complejas y ofrecer formación pagada externa o en el lugar de trabajo aumenta la 
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probabilidad de estrés. Por otro lado, menor satisfacción en el trabajo, disfrutar ser el propio jefe, 

dificultades para manejar el negocio, facilidad para encontrar nuevos clientes y la percepción de 

que el trabajo afecta la salud también están vinculados con mayor estrés. Estos hallazgos 

destacan la importancia de gestionar el trabajo y el entorno laboral para mejorar el bienestar de 

los trabajadores autónomos. 

Palabras clave: calidad del trabajo intrínseco, estrés laboral, perspectivas futuras, trabajadores 

autónomos e independientes. 

 

ABSTRACT 

Intrinsic job quality is understood in terms of variables such as: the degree of autonomy, the 

variety and complexity of tasks, the use of skills, and the possibility of professional development 

at work. Meanwhile, future prospects address workers' perceptions of their career future, 

including aspects such as opportunities for professional advancement, job security, and job 

satisfaction.  

This research aims to analyze the importance of variables associated with intrinsic job quality 

and future prospects in relation to the stress experienced by self-employed workers in Ecuador. 

A quantitative approach was applied using logistic regression to data from a sample of 1055 

workers in the province of Manabí, utilizing the 2015 European Working Conditions Survey 

(EWCS). It was found that a positive assessment of one's own work is associated with higher 

stress, while personally resolving unforeseen problems is related to lower stress. Additionally, 

performing complex tasks and providing paid external or on-the-job training increases the 

likelihood of stress. On the other hand, lower job satisfaction, enjoying being one's own boss, 

difficulties in managing the business, ease in finding new clients, and the perception that work 

affects health are also linked to higher stress. These findings underscore the importance of 

managing work and the work environment to improve the well-being of self-employed workers. 

Keywords: intrinsic work quality, future perspectives work stress, self-employed and independent 

workers. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo es una actividad de suma relevancia y, por ende, no ha cedido su posición como factor 

determinante en la política, las organizaciones y los proyectos de vida de las personas (Lopes, 

Domingues & De Souza, 2017). Según Echeverri y Espitia (2020), para un análisis de la calidad 

del trabajo se hace necesario considerar que está integrada por dos dimensiones: objetivas y 

subjetivas, y que se considera como la eficiencia, la efectividad y el equilibrio entre la vida 

laboral y personal. Esto implica tener en cuenta las condiciones de trabajo, las físicas, así como 

las remuneraciones y relaciones sociales que emergen, elementos que no solo afectan la 

satisfacción de los trabajadores, sino que también tienen un impacto directo en la productividad y 

el rendimiento general de su negocio.  

La relevancia de equilibrar las responsabilidades familiares y laborales se evidencia al mostrar 

cómo los empleados que perciben que sus organizaciones pueden atender sus necesidades, tanto 

laborales como familiares, tienden a experimentar mayores niveles de satisfacción en el trabajo, 

y evalúan esas organizaciones de manera más positiva (Abarca et al., 2016; Aguirre y Martínez, 

2006; Jiménez, Bravo y Toledo, 2020). Por el contrario, cuando se ven expuestos a bajos niveles 

en relación al equilibrio en el trabajo y la familia, presentan menores niveles de satisfacción 

laboral. 

Una de las variables que mayor incidencia en la calidad del tiempo de trabajo lo constituye el 

estrés laboral. Durante el Foro Internacional «Políticas Públicas de Empleo y Protección Social», 

realizado en México en el 2013, se reconoce que el estrés puede llevar a una persona a la 

angustia, a la depresión e incluso al suicidio (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2014). En 

la actualidad, el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los 

trabajadores y el buen funcionamiento de las organizaciones para las que trabajan. En este 

escenario, la Organización Internacional del Trabajo (2012) ha señalado la presencia de 

elementos que contribuyen al incremento del estrés laboral, entre los cuales se encuentran 

factores tecnológicos, sociales y económicos. 

De este mismo tema, no están exentos los trabajadores individuales o autónomos y los 

emprendedores. Estos asumen un importante rol en la dinamización y desarrollo de la sociedad, y 

se convierten en agentes promotores de desarrollo y fortalecimiento del crecimiento económico 



 

 
 

(Audretsch & Keilbach, 2004a y 2004b; Maldonado et al., 2018; Mueller, 2007; Stam & van 

Stel, 2011; Stoica, Roman y Rusu, 2020) sin embargo, se enfrentan a un gran número de 

problemas, entre ellos el de la supervivencia de sus entidades empresariales, en las que, a pesar 

de la solidez de las ideas de negocios, su implementación demanda esfuerzos en varios niveles de 

la administración para asegurar su supervivencia en el mercado (Fajardo, 2018; Gómez, 

Sarmiento y Fajardo, 2016). 

Desde esta perspectiva, el entorno laboral contemporáneo se ha caracterizado por los progresos 

científicos y tecnológicos, así como por enfoques laborales avanzados que forman parte de la 

globalización de la economía, introduciendo nuevos requerimientos para aquellos que participan 

en él (Lopes, Domingues & De Souza, 2017). En estas condiciones, es ampliamente reconocido 

que los autónomos se exigen a sí mismos tiempo extra de trabajo, lo que conlleva a trabajar 

largas jornadas laborales que les permita cumplir con los plazos y las demandas establecidas, lo 

que, lamentablemente afecta negativamente su bienestar mental. 

Si bien las experiencias de estrés y su incidencia en la calidad intrínseca del trabajo y en las 

perspectivas futuras de los trabajadores independientes y emprendedores pueden variar según la 

industria y las circunstancias personales, hay algunas particularidades que podrían aplicarse en el 

contexto de Ecuador. 

Desde esta perspectiva, el propósito de la investigación consiste en analizar la importancia de las 

variables asociadas a la calidad intrínseca del trabajo y las perspectivas futuras, en relación con 

el estrés experimentado por los trabajadores autónomos en Ecuador, centrándose específicamente 

en el caso de la provincia de Manabí. 

La calidad de vida laboral se refiere al bienestar general y la satisfacción que los empleados 

experimentan en su entorno laboral; considera aspectos como el equilibrio entre la vida personal 

y laboral, el clima laboral, la motivación, el desarrollo profesional, la autonomía y la satisfacción 

en el trabajo. Una buena calidad de vida laboral se manifiesta a través de un ambiente laboral 

saludable, relaciones positivas con los compañeros y superiores, oportunidades de crecimiento y 

desarrollo, así como la sensación de propósito y realización en el trabajo (Acosta, 2015).  

Aunque se reconoce la aplicabilidad del término estrés laboral, no se observa un consenso en 

cuanto a la definición y sus propiedades esenciales. Este concepto es reconocido por su amplitud 

que difieren según las áreas del conocimiento que lo aborden, no obstante, como generalidad se 



 

 
 

asume como el conjunto de cambios o reacciones que sufre el organismo ante una situación 

determinada, una respuesta no específica del organismo ante cualquier exigencia o estimulo. 

Otras instituciones como Alma Consultores (2023; Instituto Nacional de Salud Pública (2020) y 

MedlinePlus (2019) coinciden en que las causas del estrés pueden estar dadas por diferentes 

factores como:  

 

• Sobrecargas de trabajo, manejar una carga de trabajo muy pesada. 

• Exceso de roles. 

• Condiciones laborales que son físicamente extenuantes o peligrosas. 

• Trabajar en un ambiente que lo expone a ruidos fuertes, contaminación o químicos 

tóxicos. 

• Gerenciar el negocio, si se carece de organización o si tiene políticas que no ayudan a 

conciliar la vida laboral con la familiar. 

• Problemas con personas como subordinados, clientes y proveedores y miedo por su 

futuro, o si no está avanzando en su negocio. 

 

 

CALIDAD DEL TRABAJO INTRÍNSECO Y EL ESTRÉS 

LABORAL 

Han existido debates académicos prolongados, sobre si el trabajo autónomo constituye un «buen 

empleo», pero hay escasa evidencia directa acerca de la calidad intrínseca del trabajo de manera 

detallada (Meager, 2015). En este sentido, el establecimiento y administración de un negocio, al 

igual que cualquier actividad en el mercado laboral, habilita a una persona para aprovechar de 

manera singular sus características individuales como, por ejemplo, la educación, la habilidad 

general y tipos particulares de aptitudes, las mismas que pueden resultar valiosas en las 

operaciones complejas inherentes a las actividades empresariales (Gallie, Felstead & Green, 

2012; Hartog, Van Praag & Van Der Sluis, 2008).  

Así mismo, la noción dualista comúnmente planteada de que los trabajadores por cuenta propia 

experimentan una calidad laboral superior y, por ende, un bienestar más elevado en comparación 

con los asalariados, resulta ser demasiado simplista (Stephan, 2018). En este ámbito, el trabajo 



 

 
 

autónomo involucra una calidad intrínseca del trabajo y una satisfacción laboral superiores, en 

comparación con el empleado asalariado, a pesar de que los trabajadores por cuenta propia 

laboran más intensamente, con menos formación y manifestando una menor satisfacción en 

términos de seguridad laboral (Meager, 2015). Esto implica que, aquellos trabajadores que 

cuentan con una calidad laboral menos favorable suelen experimentar también una calidad 

intrínseca del trabajo menos beneficiosa (Lewchuk, 2017; Underhill & Quinlan, 2011). 

Los trabajadores autónomos son heterogéneos según su surgimiento, cuyos niveles de 

satisfacción podrían atribuirse a las expectativas iniciales que el emprendedor posea. En este 

sentido, al hacer distinción entre emprendimiento por «oportunidad» y por «necesidad» se puede 

manifestar que, los primeros denominados «emprendedores por oportunidad» tomaron una 

decisión consciente de convertirse en autónomos en lugar de optar por empleo asalariado, por lo 

que suelen informar un mejor estado de salud y una mayor calidad de empleo en comparación 

con los «emprendedores por necesidad» (Cueto & Pruneda, 2017; Gevaert et al., 2021; Stephan, 

2018).  

En línea con lo anterior se establece un punto intermedio entre las dos corrientes de estudio y se 

determina la importancia de la elección autodeterminada (como parte de una decisión de optar 

por el trabajo autónomo), aunque las características inherentes al trabajo, como la discreción de 

habilidades y las recompensas adecuadas, también son significativas (Gevaert et al., 2022).  

En estas condiciones, a pesar de las extensas horas laborales, los ingresos modestos, la 

incertidumbre y los elevados niveles de estrés, el empleo autónomo es comúnmente visto como 

una de las ocupaciones más atractivas, pues el trabajo por cuenta propia, al ser una actividad 

autodirigida, ofrece mayor autonomía y control sobre las tareas laborales (Nikolova; Nikolaev & 

Boudreaux, 2023).  

A pesar de ello, está presente la heterogeneidad de las cargas laborales de los autónomos; por 

tanto, la empleabilidad de la fuerza laboral se realiza en ciertas condiciones y medio ambiente de 

trabajo, y la carga laboral resultante de estas condiciones induce fatiga y riesgos físicos, 

psicológicos y mentales, los cuales tienden a variar, según la intensidad y la duración del tiempo 

de exposición, dependiendo del sector y la actividad en los que se produzca. Esto ejerce un 

impacto significativo en varios aspectos de la salud, y afecta su bienestar (Ceular-Villamandos et 

al., 2021; Cottini & Ghinetti, 2017; Gevaert et al., 2021; Litsardopoulos et al., 2023; Neffa, 

2015; Rydstedt et al., 2012). 



 

 
 

En consecuencia, para aquellos que trabajan de forma autónoma, sus actitudes y compromiso 

laborales son probablemente los factores más cruciales, posiblemente los únicos, que influyen en 

el éxito y la duración en el ámbito empresarial (Schummer et al., 2019). Además, se tiene 

presente que la naturaleza del trabajo independiente difiere de la ocupación convencional; 

condicionalmente, aquellos que trabajan por cuenta propia suelen dedicar más horas a la semana, 

y la regularidad en el flujo de trabajo suele ser menos constante en comparación con los 

empleados convencionales (Organization for Economic Cooperation and Development, 2017). 

La calidad del empleo posee una marcada influencia en el bienestar individual, abarca aspectos 

como la salud y la satisfacción general con la vida, e impacta en las oportunidades futuras en el 

ámbito laboral, pues, ciertos trabajos ofrecen posibilidades para el desarrollo personal y la 

mejora de habilidades (Organization for Economic Cooperation and Development, 2017). 

Asimismo, se revelan el aumento de la productividad y el rendimiento económico global como 

factores cruciales para incentivar la participación en la fuerza laboral (Cazes, Hijzen & Saint-

Martin, 2016). 

Existen autores que señalan algunos aspectos clave vinculados a la calidad del trabajo, entre los 

que se destaca la capacidad de los trabajadores independientes y emprendedores para equilibrar 

sus responsabilidades laborales con sus necesidades personales: el cuidado de la familia, el 

tiempo libre para actividades como la educación y el descanso (Besoain-Saldaña et al., 2022; 

Jiménez, Bravo y Toledo, 2020; Muñoz et al., 2022). 

Finalmente, como particular enfoque de la calidad del trabajo intrínseco, es importante que se 

consideren las capacidades y habilidades que el trabajador autónomo posee. Por tanto, es 

fundamental, la experiencia laboral emprendedora, la capacitación permanente del emprendedor 

y sus empleados, el apoyo social de familiares y amigos, y los valores individualistas, como 

aspectos psicosociales significativos para el desarrollo de la intención emprendedora (Moriano, 

Palací y Morales, 2007). 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS Y ESTRÉS DE LOS AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos disfrutan de muchas ventajas en sus negocios (autonomía, 

flexibilidad, ser su propio jefe, entre otras) sin embargo, la capacidad para seguir sus sueños 

empresariales puede generar en los trabajadores autónomos emociones positivas, independencia 



 

 
 

y confianza, lo que posiblemente disminuya el malestar psicológico a corto plazo (Reid, Patel & 

Wolfe, 2018).  

No obstante, es posible que las crecientes demandas de los negocios, puedan contribuir a la 

generación de emociones negativas, sensación de impotencia y carencia de control, usualmente 

asociadas con un incremento en la angustia psicológica a corto plazo (Bakker & Demerouti, 

2017; Hu, Schaufeli & Taris, 2011; Reid, Patel & Wolfe, 2018). 

Desde esta perspectiva, existe un creciente interés en el bienestar como resultado fundamental de 

iniciar y gestionar un negocio (Lerman, Munyon & Williams, 2021; Nikolaev et al., 2023; 

Stephan, Li & Qu, 2020; Wiklund et al., 2019). En este sentido, un significado personal 

profundo puede fomentar la toma de iniciativas, llevando a la planificación y afrontamiento 

proactivo, lo que implica tomar medidas directas y concentrar esfuerzos en lograr metas 

autoimpuestas y personalmente relevantes, dedicando esfuerzo, tiempo, energía y pasión para 

asegurar el éxito del negocio (Nikolaev et al., 2023). 

La satisfacción, en general, representa sin duda un indicador clave del éxito del empresario 

individual. Estos empresarios pueden estar vinculados a sus marcos de referencia, antecedentes 

personales y a la comprensión de cómo anticiparse, respecto a los factores que influyen en la 

conservación de sus empresas (Cooper & Artz, 1995). En consecuencia, lograr una mayor 

satisfacción laboral, además, implica que los trabajadores valoran las particularidades específicas 

de sus trabajos (Cueto & Pruneda, 2017). 

Por otro lado, se recalca el hecho de que, cuando las personas insisten en trabajar de manera 

autónoma y ser su propio jefe –a pesar de enfrentar dificultades como: largas jornadas, bajos 

ingresos, incertidumbre y estrés laboral– el trabajo por cuenta propia es altamente deseado, 

debido a la autonomía que brinda (Nikolova, Nikolaev & Boudreaux, 2023). Esta situación 

puede convertirse en una travesía emocional y autónoma, marcada por un sentido significativo 

del trabajo y la responsabilidad para alcanzar estos propósitos (Nikolova & Cnossen, 2020; 

Stephan, Li & Qu, 2020).  

De forma general, desde el ámbito de sus perspectivas futuras, el trabajo por cuenta propia, es 

posible que esté expuesto a una serie de factores que sean causales de estrés laboral 

(insatisfacción laboral, el no poder asumir el rol de ser su propio jefe, la dificultad para conseguir 

clientes, la ausencia de compromisos y responsabilidad con el negocio, y el exceso de trabajo) 

que podrían afectar su salud.  



 

 
 

 

 

EL TRABAJADOR AUTÓNOMO EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO 

Para efectos del análisis, se consideran autónomos todas aquellas personas que por iniciativa 

propia decidieron emprender o poner un negocio de manera independiente. Este puede ser en 

solitario o tener a su cargo algunos empleados con los cuales lleva a cabo su actividad de 

negocio. En este contexto, se recalca que en su mayoría son aquellos que representan sostén para 

su familia y persiguen alcanzar mejores ingresos.  

En el Ecuador, no existen muchos estudios relacionados con el estrés laboral y la mayoría de 

ellos están vinculados a los provenientes del área de servicios médicos y educativos (hospitales, 

enfermeras, docentes). A pesar de que, sí se pudo identificar la existencia de un artículo que 

señala la prevalencia de este fenómeno, como parte de la vida cotidiana de la organización objeto 

de estudio, en el cual se señala que factores como el clima organizacional, la estructura 

organizacional, el grupo de trabajo y el liderazgo tienen un impacto considerable en la gestión 

laboral (Álvarez-Silva & Espinoza-Samaniego, 2019). En el contexto de servicio hospitalario, se 

añade que el entorno laboral y la carga de responsabilidades son aspectos esenciales que inciden 

directamente en el bienestar mental y físico, y que, de alguna manera, afectan la prestación del 

servicio al usuario (Vera-Párraga & Pérez-Real, 2022). 

En otra investigación se constataron posibles efectos en la salud física y mental de los 

individuos, evidenciados por la presencia de síntomas fisiológicos de estrés y agotamiento 

emocional, así como también, se verificó la influencia en la satisfacción laboral, debido a 

factores como el reconocimiento, la compensación y las características de liderazgo (Barral y 

Albán, 2021). En el ámbito educativo, Jara, Navarrete y Zapata (2023) señalan que en la 

institución no existen indicios de Burnout, sin embargo, el 67 % de los docentes se encuentran en 

riesgo de padecer estrés. 

Según el medio de periodismo digital Nuevo Tiempo (2022), hasta el 2019 Ecuador se 

consideraba el segundo país con mayores índices de estrés laboral en América Latina, según la 

Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Esto estaba condicionado por 

factores como: excesiva carga laboral, lineamientos contradictorios, inseguridad de la plaza de 



 

 
 

empleo, horarios extendidos, necesidad de obtener ingresos extra, entre otros, los cuales han sido 

cruciales en la influencia del bienestar del trabajador autónomo. 

En el contexto ecuatoriano, se presume que gran parte de las personas que asumieron el reto de 

fundar un negocio, lo hicieron por necesidad, dada las condiciones latentes de una economía en 

crisis y por la carencia de fuentes formales de empleo. Ante esta situación, es cada vez más 

común que las personas enfrenten dificultades trabajando por cuenta ajena, y esto está dando 

lugar a una nueva generación de trabajadores que, para conseguir empleo, crean su propia 

oportunidad de empleo (Climent et al., 2020).  

A pesar de que las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador 

(2023) indican una disminución en la tasa de desempleo en Ecuador, pasando de 5,6 % en el 

cuarto trimestre de 2020, al 3,8 % en septiembre de 2023, también se observa que la tasa de 

subempleo ha descendido de 24,5 % al 20 %. Sin embargo, las estadísticas revelan un aumento 

en la informalidad laboral, que pasó de 51,6 % en el cuarto trimestre de 2020, al 53,15 % en el 

tercer trimestre de 2023. Aunque se ha logrado reducir un leve porcentaje en las cifras de 

desempleo en Ecuador, aún persisten desafíos relacionados con la calidad y estabilidad de los 

empleos, tanto así que, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de 

Ecuador (2023), si se desagrega el porcentaje de desempleo en formales e informales, se aprecia 

que gran parte de esta población se desempeña en la actividad informal (76,4 %) y, además, se 

observa un incremento importante con relación al 2020 que fue de 67,2 %.  

En este contexto, al analizar la calidad de vida y la incidencia del estrés laboral se ponen de 

manifiesto algunos aspectos generales que influyen en el desempeño laboral de los autónomos 

como por ejemplo: el entorno económico, reflejado en la volatilidad económica y la 

incertidumbre; y el acceso al financiamiento (Gorgievski, Bakker, & Schaufeli, 2010) que 

pueden representar verdaderos retos; de igual forma, las largas jornadas laborales que implican 

mayor compromiso y por supuesto, menor tiempo con la familia y amigos, podrían contribuir a 

un deterioro del bienestar mental (Reid, Patel & Wolfe, 2018).  

Las normativas y trámites burocráticos también constituyen uno de los desafíos más 

significativos a los que se enfrentan los trabajadores independientes y emprendedores; la 

ausencia de cultura emprendedora y apoyo gubernamental, así como en su capacidad para lidiar 

con los desafíos. Finalmente, poder analizar el estrés laboral en trabajadores independientes y 



 

 
 

emprendedores en el contexto ecuatoriano constituye un desafío marcado por la naturaleza única 

de sus roles, responsabilidades y perspectivas futuras.  

Para corroborar los aspectos anteriormente tratados se desarrolló una investigación de tipo 

exploratorio cuantitativo en la provincia de Manabí con una muestra seleccionada que 

comprende trabajadores autónomos residentes en diversos cantones. Estos fueron seleccionados 

a partir de la base de datos del número de empresas registradas en la provincia de Manabí al 

2019.  

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se toma como referente la encuesta europea sobre 

las condiciones de trabajo (EWCS, por sus siglas en inglés), la cual proporciona una visión 

global de las condiciones de trabajo en los países y regiones en que se ha aplicado (European 

Union, 2017). La población objetivo consistió en 90 026 empresas registradas y distribuidas por 

cantón en la provincia de Manabí, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Ecuador (2019).  

La selección de la muestra se realizó a emprendedores mayores de edad y residentes en la 

provincia de Manabí, Ecuador. Para ello, los criterios utilizados en su selección fueron: que 

tuviesen una actividad independiente de tipo comercial o de servicios y que, además, tuvieran 

como mínimo el Régimen de Inscripción Simplificada Ecuatoriano (RISE), que implica el 

registro voluntario en el Sistema de Rentas Internas (SRI); en la actualidad, se conoce como 

Régimen Impositivo para Microempresas y Negocios Populares (RIMPE). 

Los resultados de la encuesta están expresados de acuerdo a la escala Likert, en donde 1 es una 

posición positiva de mayor valor y 5 una situación contraria. Para el análisis de los datos, en 

forma general se transformó cada variable en una variable del tipo Dummy (0,1), en donde 1 

representa: de acuerdo y 0 es igual a desacuerdo. Para ello, las variables con resultados 1 y 2 

fueron categorizados como de acuerdo, en tanto que, las variables con respuestas 3, 4 y 5, se 

categorizaron con 0. En estas condiciones se procedió a la realización de la regresión logística 

binaria (0,1) con la variable que involucra el estrés: ¿experimenta estrés en su trabajo?  

Posteriormente se realizó la regresión logística binaria por cada una de las condiciones laborales, 

se supone que estas son independientes entre sí. Dentro de los resultados se observan algunas 

columnas importantes, la que indica el parámetro estimado –coeficientes de regresión (B)– con el 

que cada variable aporta al modelo del estrés; la columna donde está el nivel de significación 

(sig) que tiene cada variable sobre el estrés y la columna del Exp (B), (OR)=e β. El odds ratio 



 

 
 

(OR) expresa si la probabilidad de ocurrencia de estrés en cada situación, difiere o no en 

distintos grupos y también se indican los intervalos de confianza al 95 % para el Exp (B).  

Para el análisis, únicamente se consideraron aquellos valores que eran significativos y aportaban 

al modelo de regresión (sig. <0,05; 95 % de confiabilidad), aquí en general se explica solo las 

variables con sig. <0,05. Este análisis explora posibles explicaciones para nuestros principales 

hallazgos, en los que se evidencia la probabilidad de que los trabajadores autónomos presentan 

cierto nivel de estrés al experimentar situaciones que se vinculan a los desempeños en su entorno 

laboral y a las perspectivas futuras. Para ello, se utilizaron ciertas variables dependientes que 

capturan el estrés, en relación a estas dos dimensiones.  

Con relación al trabajo intrínseco en su entorno laboral, las variables significativas para esta 

relación fueron:  

 

• Evaluar la calidad de su propio trabajo.  

• Resolver Ud. mismo los problemas imprevistos.  

• Haber ofrecido formación pagada externa a sus trabajadores.  

• Haber ofrecido formación en el puesto de trabajo (impartida por otros trabajadores, 

supervisores). 

 

En tanto que, para la dimensión de perspectivas futuras, las variables consideradas fueron:  

 

• En forma general, ¿qué nivel de satisfacción le provee su empresa? 

• Disfruto siendo mi propio jefe. 

• Me resulta fácil encontrar clientes nuevos.  

• Me resulta complicado sobrellevar la responsabilidad de dirigir mi propio negocio.  

• ¿Su trabajo influye sobre su salud? 

 

 

 

 



 

 
 

RESULTADOS DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

CALIDAD DE TRABAJO INTRÍNSECO 

En el contexto de análisis las variables de la calidad del trabajo intrínseco, que fueron 

significativas, tanto positiva como negativamente en relación al estrés se reflejan a continuación 

en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Resultado de la evaluación de las variables seleccionadas. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por autónomos ecuatorianos. Caso Manabí. 

 

Los resultados sugieren: 

 

1. Evaluar la calidad de su propio trabajo: el coeficiente positivo de 0,585 indica que 

evaluar la calidad de su propio trabajo se relaciona con un aumento en la probabilidad de 

experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 1,796 significa que aquellos que 

evalúan la calidad de su propio trabajo tienen aproximadamente 1,796 veces más 

probabilidades de experimentar estrés en el trabajo en comparación con aquellos que no 

lo hacen. En este sentido, esta variable puede influir en el estrés, sin embargo, una 

percepción positiva de la calidad del trabajo podría reducir el estrés asociado con las 

tareas laborales. 

2. Resolver Ud. mismo, problemas imprevistos: el coeficiente negativo de -1,333 expresa 

que resolver problemas imprevistos uno mismo se relaciona con una disminución 

significativa en la probabilidad de experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) 

de 0,264 indica que aquellos que resuelven problemas imprevistos por sí mismos, tienen 

aproximadamente un 73,6 % menos de probabilidades de experimentar estrés en el 



 

 
 

trabajo en comparación con aquellos que no lo hacen. Desde esta perspectiva, al existir 

una baja capacidad para resolver problemas podría aumentar el estrés, ya que situaciones 

imprevistas pueden ser fuente de presión. 

3. Realizar tareas complejas: el coeficiente positivo de 0,848 muestra que realizar tareas 

complejas se relaciona con un aumento significativo en la probabilidad de experimentar 

estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 2,334 reseña que aquellos que realizan tareas 

complejas tienen aproximadamente 2,334 veces más probabilidades de experimentar 

estrés en el trabajo en comparación con aquellos que no lo hacen. Al relacionar esta 

variable con el objeto de estudio, resulta que la complejidad de las tareas puede influir en 

el estrés; tareas complejas pueden generar presión adicional y, por ende, estrés. 

4. Haber ofrecido formación pagada externa a sus trabajadores: el coeficiente positivo de 

1,545 indica que ofrecer formación pagada externa a los trabajadores se relaciona con un 

aumento significativo en la probabilidad de experimentar estrés en el trabajo. El valor de 

Exp (B) de 4,687 indica que aquellos que ofrecen formación pagada externa a los 

trabajadores tienen aproximadamente 4,687 veces más probabilidades de experimentar 

estrés en el trabajo en comparación con aquellos que no lo hacen. Esta variable, puede 

influir en el estrés, ya que la gestión de la formación y el desarrollo de los empleados 

podría añadir responsabilidades y presiones. 

5. Haber ofrecido formación en el puesto de trabajo: el coeficiente positivo de 0,788 revela 

que ofrecer formación en el puesto de trabajo impartida por otros trabajadores o 

supervisores se relaciona con un aumento significativo en la probabilidad de 

experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 2,199 sugiere que aquellos que 

ofrecen esta formación tienen aproximadamente 2,199 veces más probabilidades de 

experimentar estrés en el trabajo en comparación con aquellos que no lo hacen. Por tanto, 

la gestión de la formación en el entorno laboral puede tener implicaciones en la carga de 

trabajo y, por ende, en el estrés. 

 

En el contexto de análisis otro aspecto importante de análisis lo constituyen las variables de 

perspectivas futuras (Tabla 2) que fueron significativas, tanto positiva como negativamente en 

relación al estrés: 

 



 

 
 

Tabla 2. Variables de análisis de las perspectivas futuras. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ofrecidos por autónomos ecuatorianos. Caso Manabí. 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que: 

1. Nivel de satisfacción proporcionado por su empresa: el coeficiente negativo de -0,610 

indica que un nivel más bajo de satisfacción en la empresa se relaciona con un aumento 

en la probabilidad de experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 0,544 

explica que aquellos que tienen un nivel más bajo de satisfacción en la empresa tienen 

aproximadamente un 45,6 % menos de probabilidades de experimentar estrés en el 

trabajo en comparación con aquellos que tienen un nivel más alto de satisfacción. Esto 

significa que, un bajo nivel de satisfacción podría contribuir al estrés, ya que la 

insatisfacción laboral puede generar tensiones emocionales. 

2. Disfruto siendo mi propio jefe: el coeficiente positivo de 0,686 indica que disfrutar siendo 

tu propio jefe se relaciona con un aumento en la probabilidad de experimentar estrés en 

el trabajo. El valor de Exp (B) de 1,986 indica que aquellos que disfrutan siendo su 

propio jefe tienen aproximadamente 1,986 veces más probabilidades de experimentar 

estrés en el trabajo en comparación con aquellos que no lo disfrutan. Esto implica, que el 

disfrute del rol de ser su propio jefe podría tener un impacto positivo en la reducción del 

estrés. 

3. Facilidad para encontrar clientes nuevos: el coeficiente positivo de 0,391 indica que 

encontrar clientes nuevos con facilidad se relaciona con un aumento en la probabilidad 

de experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 1,479 indica que aquellos 

que encuentran clientes nuevos con facilidad tienen aproximadamente 1,479 veces más 

probabilidades de experimentar estrés en el trabajo en comparación con aquellos que no 

lo hacen con facilidad. Es evidente entonces, que esta variable puede influir en el estrés, 

ya que la búsqueda constante de nuevos clientes puede generar presión adicional. 



 

 
 

4. Complicaciones al sobrellevar la responsabilidad de dirigir el negocio: el coeficiente 

positivo de 0,813 indica que encontrar complicaciones para sobrellevar la 

responsabilidad de dirigir el negocio se relaciona con un aumento en la probabilidad de 

experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 2,256 indica que aquellos que 

encuentran complicaciones para dirigir el negocio tienen aproximadamente 2,256 veces 

más probabilidades de experimentar estrés en el trabajo en comparación con aquellos 

que no enfrentan estas complicaciones. Esto significa, que las complicaciones en la 

gestión del negocio pueden contribuir al estrés. 

5. Influencia del trabajo sobre la salud: el coeficiente positivo de 0,899 indica que el trabajo 

que influye en la salud se relaciona con un aumento significativo en la probabilidad de 

experimentar estrés en el trabajo. El valor de Exp (B) de 2,456 indica que aquellos cuyo 

trabajo influye en su salud tienen aproximadamente 2,456 veces más probabilidades de 

experimentar estrés en el trabajo en comparación con aquellos cuyo trabajo no influye en 

su salud. La percepción de que el trabajo afecta la salud puede tener implicaciones en el 

estrés, ya que la preocupación por la salud puede generar tensiones adicionales. 

 

Es importante tener en cuenta que estas relaciones son interpretaciones generales y la dirección 

exacta de la relación puede variar. La regresión logística proporciona información sobre la 

asociación estadística entre estas variables y el estrés en el contexto específico del estudio. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados del análisis revelan una relación notable entre ciertos aspectos de la calidad 

intrínseca del trabajo y las perspectivas futuras, y su influencia en el estrés laboral 

experimentado por los trabajadores independientes, autónomos y emprendedores.  

Respecto a la calidad del trabajo intrínseco y su relación con el estrés laboral de este colectivo 

laboral en Ecuador, se puede concluir que varios aspectos están estrechamente relacionados. 

Específicamente, la evaluación positiva de la calidad del propio trabajo se asocia con un aumento 

en el estrés laboral, mientras que la capacidad para resolver problemas imprevistos por sí mismo 

se relaciona con una reducción significativa en el estrés laboral. Además, realizar tareas 

complejas, así como ofrecer formación pagada externa o en el puesto de trabajo, se relaciona con 



 

 
 

un aumento en la probabilidad de experimentar estrés en el trabajo. Estos hallazgos subrayan la 

importancia de gestionar adecuadamente la complejidad de las tareas y la formación ofrecida 

para menguar el estrés laboral y mejorar el bienestar de estos trabajadores. 

Por otro lado, en la relación de las perspectivas futuras con el estrés, los resultados obtenidos de 

los trabajadores autónomos e independientes en Ecuador indican que varios aspectos están 

significativamente asociados con un mayor riesgo de experimentar estrés laboral. En este ámbito, 

los siguientes aspectos están relacionados con un aumento en la probabilidad de experimentar 

estrés laboral: un menor nivel de satisfacción proporcionado por la empresa, disfrutar siendo su 

propio jefe, encontrar dificultades para sobrellevar la responsabilidad de dirigir el negocio, la 

facilidad para encontrar nuevos clientes y la percepción de que el trabajo influye en la salud.  

Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar preocupaciones como promover un entorno 

laboral más satisfactorio y desarrollar estrategias para mitigar el estrés, lo que podría mejorar el 

bienestar y la productividad de estos trabajadores en Ecuador.  

El estrés laboral es resultante de la interrelación de factores propios del trabajo, del hogar y 

personales, constituye un desafío el hecho de poder establecer la naturaleza única de sus roles y 

responsabilidades. 

Ecuador destaca por ser uno de los países que posee el índice de mayor estrés laboral en América 

Latina, lo que se corrobora al analizar las relaciones hipotéticas entre las variables relacionadas 

con la calidad intrínseca del trabajo y las perspectivas futuras que mostraron cierto nivel de 

significancia con el estrés. En el futuro, sería factible diferenciar esta influencia entre los 

autónomos que emprendieron por oportunidad y por necesidad. Asimismo, sería útil establecer 

clasificaciones y tipos de autónomos que respondan a necesidades y condiciones específicas de 

este grupo social, lo que permitiría identificar políticas laborales gubernamentales que respalden 

a los autónomos para que sus negocios prosperen y sean sostenibles a lo largo del tiempo. 
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