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RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo fundamentar la necesidad de gestionar los riesgos psicosociales en las operadoras de trans-
porte público de la ciudad de Ambato, para ello fue necesario establecer la relación entre riesgos psicosociales laborales, 
ansiedad, siniestralidad y socio demografía. Se aplicaron dos cuestionarios a una población de 341 conductores de cuatro 
cooperativas de transporte. La dimensión participación/supervisión alcanzó la valoración de “riesgo muy elevado”. Se ob-
tuvieron asociaciones estadísticamente significativas entre dimensiones del Fpsico, el SRQ-20 y participación en siniestra-
lidad.

Palabras clave: Gestión, riesgo psicosocial laboral, estrés laboral. 

ABSTRACT 

The study aimed to base the need to manage psychosocial risks in public transport operators in the city of Ambato, for this 
it was necessary to establish the relationship between occupational psychosocial risks, anxiety, accidents and socio-demo-
graphy. Two questionnaires were applied to a population of 341 drivers from four transport cooperatives. The participation 
/ supervision dimension reached the assessment of “very high risk”. Statistically significant associations were obtained bet-
ween the dimensions of the Fpsico, the SRQ-20 and participation in claims.

Keywords: Management, occupational psychosocial risk, work stress.
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INTRODUCCIÓN

La globalización de la economía, los avances científicos 
y tecnológicos, predominio del sector servicios, entre 
otros, son características de la sociedad contemporánea 
que han generado cambios significativos en las organi-
zaciones, modelos de gestión y población trabajadora 
(Chiavenato, 2009). 

En este contexto, no es extraño que el mercado laboral 
haya sufrido una metamorfosis que se evidencia primor-
dialmente en las modificaciones de los puestos de trabajo 
y las tareas que se ejecutan, que en algunos casos ha 
mejorado la calidad de vida del trabajador, como el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
que ha brindado a los trabajadores la oportunidad de una 
mayor autonomía y flexibilidad, pero también han incre-
mentado la exposición a riesgos psicosociales y como 
consecuencia de ello, el estrés en el trabajo.

Varios estudios determinan que algunos elementos del 
ambiente de trabajo ocasionan riesgos psicosociales y 
provocan estrés laboral que se define como “un conjunto 
de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos 
del contenido, la organización o el entorno de trabajo. 
Es un estado que se caracteriza por altos niveles de ex-
citación y de angustia, con la frecuente sensación de no 
poder hacer frente a la situación”. (Agencia Europea para 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2010)

Aun cuando se conocen los efectos del estrés laboral y 
se han promovido diversas acciones para abordar los 
riesgos psicosociales que los generan, todavía hay cierta 
confusión en el uso de los términos “factores psicosocia-
les”, “factores psicosociales de riesgo” y “riesgos psi-
cosociales”, siendo utilizados como sinónimos, sin con-
siderar las características diferenciales que tienen, tales 
como la referencia histórica, conceptualización y cierta 
gradación en los efectos implicados.

Igualmente tiende a confundirse el término “riesgo psi-
cosocial” con “estrés relacionado con el trabajo”. Los 
riesgos psicosociales se definen como aquellos que “se 
derivan de las deficiencias en el diseño, la organización 
y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto 
social del trabajo, y pueden producir resultados psicológi-
cos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, 
el agotamiento o la depresión”. (Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2010)

Hay diversas investigaciones que identifican la exis-
tencia de varios modelos teóricos que establecen la 
relación entre los riesgos psicosociales y la salud: el 
Modelo Demanda-Control de Karasek, el Modelo del 

Desequilibrio Esfuerzo Recompensa de Siegrist (2015), y 
recientemente el concepto de Justicia Organizacional de 
Elovainio Kivimäki & Vahtera (2002), que tienen el sufici-
ente marco teórico para apoyar esta relación, así mismo 
mencionan que estos modelos no son mutuamente ex-
cluyentes sino complementarios.

También se ha planteado la conexión entre salud psicoso-
cial y la gestión en la organización. Según Frutos (2014), 
los modelos de Karasek y Siegrist se relacionan con el 
Modelo de Estrés Orientado a la Dirección de Ivancevich 
& Matteson (1980), que se caracteriza por estudiar los 
estresores vinculados con el liderazgo, estructura y con-
trol organizacional, recompensas, factores intrínsecos al 
puesto de trabajo, y desarrollo de carrera.

Para Leka (2016), los factores de riesgo psicosocial de-
ben ser abordados en el lugar de trabajo, en donde los 
empleadores consideran que están relacionados con la 
carga de trabajo, horarios de trabajo, claridad de roles, 
comunicación, recompensas, trabajo en equipo, resolu-
ción de problemas y relaciones en el trabajo. En la lit-
eratura sobre gestión estratégica y gestión de recursos 
humanos se observa que los estresores están relaciona-
dos con los procesos de dirección y recursos humanos 
(Mintzberg, 2011; Gómez-Mejía, Balkin & Cardy, 2016). 
Adicionalmente, en otros estudios se plantea que la fuen-
te del estrés laboral no es exclusiva del trabajador o de 
sus interrelaciones con otros trabajadores, sino que son 
generadas por la organización, sus exigencias y los lim-
itados recursos que dispone (Peiró & Rodríguez-Molina, 
2008; Salanova & Llorens, 2008).

La investigación científica revela que el estrés laboral 
tiene efectos perjudiciales sobre la calidad de vida y de 
trabajo, es así que en el corto plazo puede influir en las 
relaciones sociales y en la vida familiar, o puede ser la 
causa de absentismo laboral y baja productividad; mien-
tras que en el largo plazo, puede incrementar el riesgo de 
enfermedades gastrointestinales, coronarias, endocrinas 
y debilitar el sistema inmunológico de los trabajadores.

Concomitante con estos efectos, también hay un impac-
to económico sobre los trabajadores, las organizaciones 
y los Estados. Para los trabajadores autonomos, dejar 
de laborar podría repercutir en el nivel de ingresos eco-
nómicos. Algo similar ocurriría en las organizaciones, 
el incremento del nivel de absentismo y rotación de los 
trabajadores provocaría el deterioro de la productivi-
dad y consecuentemente reduciría el nivel de ingresos 
económicos.

 Mientras que para las naciones, los gastos asumidos por 
los servicios sanitarios estatales afectaría negativamente 
el Producto Interno Bruto (PIB). Según la Agencia Europea 
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para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2010), los cos-
tes globales relacionados con accidentes y enfermeda-
des laborales en Europa ascienden a 476.000 millones 
de euros auales, lo que significa un 3.3% del PIB europeo 
(Elsler, Takala & Remes, 2017), mientras que en América 
Latina representa alrededor de 500.000 millones de dola-
res (aproximadamente el 3% del PIB).

El trabajo de conductor de autobús urbano se sitúa entre 
las ocupaciones modernas con mayor riesgo psicosocial, 
más estresante y menos saludables Según la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2010), 
los conductores del transporte terrestre son los más afec-
tados por estrés laboral al compararlos con otras activi-
dades económicas (33,3% versus 23,7%). Los conduc-
tores perciben que su actividad laboral requiere un alto 
nivel de concentración y que no tienen control sobre las 
actividades realizadas, siendo asociados con la ocurren-
cia de accidentes (Bustos, Pareto& Marchetti, 2016). 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud 
sobre seguridad vial del 2018, la tasa estimada de acci-
dentes de tránsito fatales en España para el 2016, por 
cada 100.00 habitantes, fue de 4.1; para Chile de 12.5; y 
Ecuador el 21.3 (World Health Organization, 2018), en el 
caso ecuatoriano la tasa está muy por encima del prome-
dio para la región de las Américas que es del 15.6. 

En el Ecuador, el transporte urbano de pasajeros repre-
senta uno de los principales medios de movilización de 
la población (Ecuador. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, 2016). Este sector terciario de la economía sat-
isface las necesidades de movilidad de la población e 
impulsan la actividad económica.

 No obstante, los conductores están expuestos a es-
tresores laborales como las presiones de tiempo 
(Schneider & Irastorza, 2011), frustración por la incapaci-
dad para atender plenamente a los pasajeros, a la po-
lución, los ruidos, las congestiones de tráfico, especial-
mente en las llamadas hora-pico, violencia en el trabajo, 
fatiga y estrés, alta demanda de trabajo, bajo control y 
bajo apoyo. Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), de 2077 casos atendidos en el periodo 
2014 – 2018, el 22,5% correspondió a tensión mental o 
psicológica (estrés).

Aun cuando existen a nivel mundial, un sinnúmero de es-
tudios sobre riesgos psicosociales y sus efectos, en el 
Ecuador este tipo de investigaciones todavía son limita-
dos, especialmente en el sector del transporte terrestre 
público. Con este escenario, el presente estudio tiene 
como propósito fundamentar la necesidad de gestionar 
los riesgos psicosociales en las operadoras de transporte 
público de pasajeros de la ciudad de Ambato.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación no se manipularon intencional-
mente las variables y consecuentemente es no ex-
perimental, de tipo correlacional y transversal. Los 
participantes fueron 341 conductores de autobuses 
de transporte urbano de la ciudad de Ambato, per-
tenecientes a cuatro cooperativas. No se calculó la 
muestra y por consiguiente los cuestionarios se apli-
caron a toda la población (Meliá, et al., 2006), durante 
el primer trimestre del 2019.

El proceso de evaluación de riesgos psicosociales se en-
marcó en el modelo de tres fases del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de España y el 
cuestionario seleccionado fue el Fpsico 4.0, versión cor-
ta, diseñado para organizaciones de cualquier ta-
maño y ámbito, que contiene 44 preguntas, algunas de 
ellas múltiples, de manera que el número de ítems llegó a 
89. En concordancia con lo establecido por el Ministerio 
de Trabajo del Ecuador se verificó que el instrumento de 
evaluación tenga validez y fiabilidad nacional o interna-
cional. Al cuestionario se adicionaron preguntas relacio-
nadas con antecedentes sociodemograficos, laborales y 
de siniestralidad.

La verificación de adecuación del lenguaje del cuestio-
nario se realizó mediante una entrevista cognitiva a cinco 
conductores tomados de forma aleatoria de las cooperati-
vas participantes en el estudio. A partir de allí, se determi-
nó que las preguntas no requerían modificación alguna.

También se utilizó el Cuestionario de Auto-reporte o Self-
Reporting Questionnaire (SRQ-20) que consta de 30 pre-
guntas de tipo dicotómico, las primeras 20 preguntas se 
refieren a síntomas ansioso/depresivos, preguntas 21 a 
24 psicosis, pregunta 25 síndrome convulsivo epilepsia; 
y, preguntas 26 a 30 alcoholismo. 

Los datos relacionados con el número de unidades 
que brindan el servicio de transporte urbano y el nú-
mero de accidentes clasificados por causas y tipos 
se obtuvieron de la base de datos de la Agencia 
Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT).

Los factores analizados fueron nueve e incluyeron “tiempo 
de trabajo, Autonomía, Carga de trabajo, Demandas psi-
cológicas, Variedad/Contenido, Participación/Supervisión, 
Interés por el trabajador/Compensación, Desempeño de 
rol y Relaciones y apoyo social”. (Pérez Bilbao & Nogareda 
Cuixart, 2012)



358

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 12 | Número 4 | Julio - Agosto,  2020

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Previo al análisis del conjunto de datos, estos se 
organizaron en tres subgrupos: (i) los obtenidos de 
la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial 
y SRQ-20; (ii) los recopilados de informes que dis-
ponen las operadoras de transporte; y, (iii) reportes 
estadísticos de la Agencia Nacional de Tránsito. 

Los criterios de inclusión fueron: (i) participación vo-
luntaria en el estudio; (ii) contrato de operación para 
prestar servicio de transporte público de personas 
en vigencia; (iii) ámbito de operación intracantonal; 
y, (iv) que los conductores tengan al menos un año 
de trabajo en la cooperativa de la que forman parte. 
Aplicados los criterios fueron seleccionadas cua-
tro de las cinco cooperativas y 341 conductores, el 
86% del total de conductores que desarrollan esta 
actividad.

Los datos se recopilaron inicialmente en cuestionarios 
impresos y posteriormente se ingresaron en el software 
Fpsico 4.0. Para conocer datos perdidos, errores y va-
lores atípicos se realizó el análisis exploratorio de datos. 
Para evaluar la asociación entre variables se usó estadís-
tica no paramétrica.

Los consentimientos informados fueron aplicados de for-
ma individual a los conductores. Durante la socialización 
se dio a conocer el propósito del estudio, el manejo segu-
ro y confidencial de los datos, así como el uso con fines 
académicos.

Han participado un total de 341 conductores, de los cua-
les el 100% son hombres, con edades comprendidas ma-
yoritariamente entre 41 y 50 años (34.9%); el 53% son 
bachilleres; el 93.26% trabaja exclusivamente como con-
ductor; el 39.36% son propietarios de los buses; el 34% 
tiene experiencia entre 10 y 19 años; y, el 47.80% es afi-
liado al seguro social ecuatoriano (tabla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas de los traba-
jadores encuestados.

Variable Escalas de 
respuesta N %

Sexo Mujer 0 0
Hombre 341 100

Edad 18 a 30 años 58 17.00
31 a 40 años 105 30.79

41 a 50 años 119 34.90

51 a 65 años 54 15.84

Más de 65 años 5 1.47

Nivel de edu-
cación Básica 121 35.48

Bachiller 181 53.08

Tercer nivel 39 11.44
Labora única-
mente como 
conductor

Si 318 93.26

No 23 6.74
Es propietario 
de la unidad 
que conduce

Si 124 36.36

No 217 63.64

Años de expe-
riencia como 
conductor de 
bus

De 1 a 4 años 56 16.42

De 5 a 9 años 76 22.29

De 10 a 19 años 116 34.02

Más de 20 años 93 27.27
Afiliación al 
IESS Si 163 47.80

No 178 52.20

En la Tabla 2 se presenta información relacionada con la 
organización y gestión del riesgo psicosocial, destaca el 
hecho que las operadoras no evidencian el liderazgo y 
compromiso de la Dirección con el sistema de gestión de 
riesgos.

Tabla 2. Organización y gestión de riesgos psicosociales.

Variable Escala de 
respuesta N %

Dispone de unidad de ges-
tión de riesgos Si 0 0

No 341 100

Dispone de un delegado de 
SST.

Si
No

0
341

0
100

Dispone de un protocolo 
para tratar el estrés Si 0 0

No 341 100

Dispone de un protocolo 
para tratar el acoso laboral

Si
No

0
341

0
100

Dispone de un procedimien-
to para tratar los RP

Si
No 0

341
0
100
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Se aplican los procedimien-
tos de gestión de RH

Nunca
Ocasional-
mente
Frecuente-
mente
Siempre

137
134
58
12

40.2
39.3
17
3.5

Los problemas de SST se tra-
tan en reuniones de alto nivel

Nunca
Ocasional-
mente
Frecuente-
mente
Siempre

242
70
19
10

71
20.5
5.6
2.9

En la figura 1 se observa que el porcentaje de conducto-
res que superan la media y están en situación desfavo-
rable, se encuentran en el factor participación / supervi-
sión (66.9%); mientras que los factores tiempo de trabajo 
(47.2%) y relaciones y apoyo social (41.1%) se encuen-
tran cerca de ella. Por otro lado, en condiciones favora-
bles, están los factores: interés por el trabajador (94.4%); 
variedad / contenido (84.2%); autonomía (74.2%); y, des-
empeño de rol (65.7%).

Los resultados también sugieren que el nivel de participa-
ción de los conductores en actividades relacionadas con 
la contratación de nuevos empleados, reorganización de 
áreas de trabajo e introducción de métodos de trabajo no 
es significativa y se caracteriza porque se limitan a recibir 
información o no participan en ellas. 

En cuanto al “tiempo de trabajo” se evidencia que los con-
ductores trabajan sábados, domingos y feriados, en hora-
rios diurnos y nocturnos. Además, muestran que el incum-
plimiento del tiempo obligatorio de descanso de 48 horas 
consecutivas es significativo. En referencia a la “carga de 
trabajo” se aprecia un riesgo asociado con los factores 
“presión de tiempo” y “esfuerzo de atención”; además, 
desarrollan su actividad laboral sin el apoyo constante de 
los miembros de su organización lo que puede incidir ne-
gativamente en la motivación y productividad. 

Finalmente, la dimensión “Demandas Psicológicas” que 
estudia las distintas exigencias que tiene la ejecución 
del trabajo, sean estas de tipo cognitivo y emocional 
(España. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, 2014), se observa que hay un desbalance entre 
las capacidades de los conductores y las exigencias de 
las tareas que efectúan.

Figura 1. Prevalencia de exposición a factores de riesgo psico-
social en las Operadoras de Transporte.

En cuanto a los resultados del SRQ-20, se observa que 
los conductores presentan sintomas de ansiedad (1.8%) 
y angustia (1.8%); mientras que no existen casos de epi-
lepsia y alcoholismo (tabla 3).

Tabla 3. Resultados del cuestionario SRQ 20.

Sintomato-
logía

Ansie-
dad

Angus-
tia

Epilep-
sia

Alcoholis-
mo

Casos 6 6 0 0

En cuanto al nivel de siniestralidad durante el 2017 su-
maron 42, mientras que en el 2018 fueron 36, hubo un 
decremento del 14.2% (figura 2).

Figura 2. Siniestros de Tránsito en el periodo 2017 - 2018, ANT 
Ecuador.

Respecto a las infracciones de tránsito cometidas por los 
conductores, la cooperativa 1 es la que presenta la mayor 
tasa de infracciones (tabla 4).
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Tabla 4. Infracciones de tránsito del periodo 2017 – 2018.

Cooperativas de transporte urbano Numero de unidades Infracciones Periodo 2017 - 2018 %

Cooperativa 1
Cooperativa 2
Cooperativa 3
Cooperativa 4

144
45
87
65

91
12
40
24

54.49
7.19
23.95
14.37

Total 341 167 100

Para evaluar la correlación existente entre las variables relacionadas con las dimensiones de riesgo psicosocial y los 
resultados del SRQ 20, se utilizó la correlación jerárquica de spearman, obteniéndose valores bajos y negativos, con 
niveles de significancia superiores al 5% (valor p > 0.05).

La evaluación de la correlación entre las dimensiones de riesgo psicosocial laboral e infracciones de tránsito muestran 
correlaciones bajas pero estadísticamente significativas en dos ítems de la dimensión carga de trabajo y en un ítem de 
las dimensiones participación supervisión, relaciones y apoyo social; y, autonomía decisional (tabla 5).

Tabla 5. Correlación entre dimensiones del Fpsico y accidentes de tránsito.

Dimensiones / Bloques Ítems r de Spearman Sig. bilateral

Carga de Trabajo

Participación / Supervisión
Relaciones y apoyo social
Autonomía decisional

4
26
11e
19
10g

0.107
0.185
0.158
0.116
0.122

0.048
0.000
0.003
0.032
0.024

Por otra parte, también se pretendió identificar la posible existencia de asociaciones significativas entre las caracte-
rísticas sociodemográficas y los factores componentes de la dimensión “Participación / Supervisión”, encontrando a 
través de la prueba U de Mann - Whitney, que únicamente cinco de 11 ítems presentan diferencias significativas según 
la variable de agrupamiento “Propietario de bus o no”, lo que presupone que el nivel de participación en los dos grupos 
es diferente (tabla 6).

Tabla 6. Resultado prueba estadística U de Mann-Whitney.

Cambios en equi-
pos y materiales

Cambios en mane-
ra de trabajar

Cambios en reor-
ganizar áreas de 

trabajo

Participación en 
contratación de 

empleados

Elaboración 
de normas de 

trabajo

U de Mann-Whitney
Z
Sig. asintót. (bi)

8487.500
-6.044
0.000

9798.500
-4.512
0.000

11987.500
-1.905
0.047

9549.000
-4.800
0.000

10485.000
-3.708
0.000

CONCLUSIONES

Esta investigación tiene como objetivo principal fundamentar la necesidad de gestionar los riesgos psicosociales en 
las operadoras de transporte público de pasajeros de la ciudad de Ambato y que se asocian con estrés laboral.

Los resultados de la investigación confirman que no se ha definido en el ámbito de la gestión de riesgos psicosociales, 
las responsabilidades del nivel gerencial de las operadoras y de su representante, tampoco se observa la existencia 
de instrumentos técnico-administrativos como manuales, procedimientos de trabajo, descripción de puestos que evi-
dencien la implementación de la gestión de riesgos y riesgos psicosociales en la Organización.

Se observa que existe al menos una dimensión (participación/supervisión) que implica riesgos muy elevados (cercano 
al 50%) en el ejercicio del trabajo que desarrollan. De manera similar, el 1.8% de los conductores que formaron parte 
del estudio presentan sintomatología ansioso-depresiva y la tasa de siniestralidad de tránsito resultó diversa en las 
cuatro operadoras de transporte.
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Entre la exposición de riesgos psicosociales laborales 
presentes y los resultados del SRQ 20, no se demostró 
una asociación significativa; así como, tampoco se de-
mostró asociación significativa entre la sintomatología 
ansioso – depresiva con siniestralidad y accidentes de 
tránsito; se podría deducir que se debe al reducido nú-
mero de casos de conductores que presentan síntomas 
de ansiedad. 

Por otro lado, se pudo demostrar asociación significati-
va entra algunas dimensiones de riesgos psicosociales y 
accidentes de tránsito, se dio en un número reducido de 
ítems (cinco de 89) aunque las correlaciones fueron bajas. 
También se determinó que los propietarios de los buses 
tienen mayor participación en las actividades de las ope-
radoras de transporte que los conductores contratados.

Una fortaleza de esta investigación es que los resultados 
obtenidos pueden ser una fuente de información inicial 
para el desarrollo de futuros estudios que profundicen en 
la percepción de los elementos nocivos para la salud de 
los conductores de buses intraurbanos de la ciudad de 
Ambato. 
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