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INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO RESUMEN

impulsa a los empleados en su trabajo, 
que es la realización profesional, la cual 
engloba la consecución de metas y 
objetivos en su carrera.

La satisfacción laboral es el resultado 
de las emociones que experimentan las 
personas en relación con qué tan bien los 
resultados de su desempeño cumplen con 
sus expectativas (Khoury, 2021; Ha y 
Kim, 2021; Janovac y otros, 2021). Se 
puede describir la satisfacción laboral 
como una evaluación individual de cómo 
uno se siente acerca de su nivel de 
satisfacción en el trabajo, lo que puede 
manifestarse como emociones positivas o 
negativas (Asbari y otros, 2020; Saputra 
y Mahaputra, 2022). Hoppock (1935) 
planteó formalmente que la satisfacción 
laboral es una combinación de factores 
psicológicos, fisiológicos y ambientales 
que llevan a un individuo a expresar su 
satisfacción en el trabajo. Para lograr la 
satisfacción laboral, los empleadores 
deben satisfacer las necesidades de cada 
empleado y asegurarse de que estén 
satisfechos en un nivel adecuado (Gordon 
y Wilson, 1969; Li y otros, 2022). Por lo 
tanto, algunos autores argumentan que las 
características del trabajo deben 
adaptarse a las necesidades individuales 
de los empleados (Siswandono y otros, 
2022; Aziz y otros, 2021).

Además, es importante investigar el 
conocimiento y la medición de la 
satisfacción laboral (Singh y Loncar, 
2010; Yan y otros, 2022). Por otra parte, 
las investigaciones previas recopiladas en 
la literatura indican que el uso del salario 
emocional en las organizaciones se 
considera un factor crucial para aumentar 

el rendimiento, la motivación y la 
productividad laboral de los empleados. 
Elementos como la satisfacción, la 
motivación y la fidelización se ven 
positivamente afectados. Aunque los 
empleados puedan tener un empleo 
"estable" y bien remunerado, buscarán un 
lugar donde puedan encontrar un 
equilibrio entre su salario y los beneficios 
emocionales (Saldívar y Moctezuma, 
2020; Afwindra y otros, 2022).

Dentro de este contexto, surge la 
interrogante: ¿Existe una cantidad 
significativa de literatura relevante que 
aborde el impacto del salario emocional 
en la satisfacción laboral de los 
empleados de las PYMES? En este 
documento, se busca dar respuesta a esta 
pregunta a través de una exhaustiva 
revisión bibliográfica. Es importante 
destacar que Tranfield y otros (2003) 
sostienen que la revisión bibliográfica es 
una herramienta crucial para respaldar la 
labor del investigador en dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, 
proporciona una base sólida y evaluada 
de la estructura académica existente en 
un campo específico de conocimiento, y, 
en segundo lugar, permite identificar 
oportunidades de investigación en las 
lagunas presentes en la literatura.

 
Revisión de literatura 

Importancia del concepto salario 
emocional

El salario emocional no es 
compensación económica que 
complementa los salarios monetarios. 
Entre elementos considerados como 

extensamente investigado en el campo 
del comportamiento organizacional 
(Anwar, 2017; Purwanto y otros, 2021; 
Aung, 2021). Se ha constatado que la 
satisfacción laboral tiene un efecto 
positivo y significativo en el rendimiento 
de los empleados (Da Cruz Carvalho y 
otros, 2020; Dodanwala y otros, 2022).

Desde el punto de vista de la 
organización, una satisfacción laboral 
elevada puede conducir a un mayor 
desempeño por parte de los empleados, lo 
que tiene un efecto positivo en los 
resultados de la empresa (Smith y otros, 
2020; Mo y Borbon, 2022).

Se sostiene que el comportamiento 
que contribuye al éxito de una empresa es 
más probable que ocurra cuando los 
empleados están altamente motivados y 
comprometidos con la organización, y 
cuando experimentan un alto nivel de 
satisfacción en su trabajo (Paais y 
Pattiruhu, 2020; Majid y otros, 2021; 
Adamopoulos y Syrou, 2022).

Los elementos principales que 
influyen en la satisfacción laboral son las 
oportunidades de desarrollo profesional, 
la influencia en el trabajo, el trabajo en 
equipo y los desafíos laborales (Riyadi, 
2020; Najiah y Harsono, 2021; Diyanto y 
Peristiowati, 2022).

La satisfacción laboral se manifiesta 
en diferentes aspectos del trabajo, como 
el salario, las oportunidades de 
promoción, la supervisión y las 
relaciones con los compañeros. Estos 
aspectos son considerados válidos, 
significativos y confiables para medir la 

satisfacción laboral. Entre estos aspectos, 
la promoción es el que refleja la 
satisfacción laboral de manera más 
prominente, con indicadores de justicia 
en la obtención de promociones y 
oportunidades para avanzar en la carrera. 
Por otro lado, el aspecto que muestra la 
satisfacción laboral más baja es el trabajo 
en sí mismo, que se relaciona con la 
percepción y los sentimientos del 
individuo hacia su trabajo (Tentama, 
2020; Dâmbean y Gabor, 2021; 
Rojikinnor y otros, 2022).

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, se 
realizó una revisión bibliográfica en 
octubre de 2022 utilizando los siguientes 
criterios de selección: se limitó la 
búsqueda a revistas científicas que fueran 
relevantes para los objetivos de la 
investigación, excluyendo libros u otros 
tipos de publicaciones. La recopilación 
de la producción científica se realizó 
utilizando la base de datos bibliográfica 
SCOPUS. Se aplicó un filtro temporal 
para seleccionar artículos publicados en 
el período comprendido entre 2017 y 
2022. Se llevó a cabo una búsqueda 
combinada utilizando ambas palabras 
clave ("emotional salary " AND " job 
satisfaction "), y se configuró la opción 
de búsqueda para que las palabras clave 
aparecieran en el título, resumen, y 
palabras clave de los artículos. Como 
resultado de esta búsqueda, se 
encontraron un total de 83 artículos.

Para llevar a cabo el análisis de los 
artículos identificados se utilizó la 
plataforma web Tree of Science (ToS), un 

De los 83 artículos identificados, el 
34% cuentan con al menos nueve 
citaciones (ver Anexo 1).  El artículo más 
citado es el de Wayne y otros (2017) 
publicado por el Journal of 
Organizational Behavior.  Con seis 
artículos, el International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health es la fuente con mayor número de 
publicaciones en el área de estudio 
investigada.  El 52% de los artículos 
fueron publicados en los últimos tres 
años (2020-2022), lo cual muestra que 
existe interés de la comunidad científica 
en esta área de estudio.

Conclusiones

La relevancia del salario emocional y 
la satisfacción laboral ha sido 
ampliamente reconocida en la literatura 
de distintas disciplinas. Este estudio 
evidencia la existencia de un conjunto de 
literatura que analiza estos conceptos 
desde varias perspectivas dentro del 
entorno empresarial.

A pesar de que ha habido un aumento 
en la cantidad de estudios que tratan 
sobre la satisfacción laboral y el salario 
emocional en los últimos años, se ha 
observado una conexión teórica entre los 
artículos que investigan el concepto de 
agotamiento laboral. Sin embargo, no se 
ha encontrado una relación similar en las 
investigaciones que abordan el salario 
emocional y su relación con la 
satisfacción laboral.

En cuanto a las limitaciones intrínsecas 
de este proceso de investigación, es 
importante destacar la sugerencia de 

replicar el estudio utilizando diferentes 
bases de datos y emplear estrategias de 
búsqueda alternativas para contrastar los 
resultados obtenidos en este estudio. 
Además, se ha expresado la intención de 
dar seguimiento a esta investigación 
mediante un análisis cualitativo más 
exhaustivo, utilizando software especializado 
como Atlas.ti y/o Maxqda.

Como una posible dirección para 
futuras investigaciones, se sugiere 
realizar un análisis cualitativo más 
exhaustivo de las diversas definiciones de 
salario emocional y satisfacción laboral 
utilizadas por los autores de los estudios 
seleccionados. Esto permitiría realizar 
aportes relevantes desde la perspectiva de 
la Administración y evaluar la viabilidad 
de extender el análisis a otros sectores de 
actividad económica.
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Introducción: La tendencia hacia el envejecimiento de la población 
mundial y el ingreso rápido de jóvenes al mercado laboral con poca o nula 
experiencia laboral, provoca que estos comentan comportamientos 
inseguros, aumentando los índices de accidentabilidad de jóvenes en todo 
el mundo.  Objetivo: Determinar los niveles de comportamientos seguros 
e inseguros en estudiantes de la carrera de emergencias médicas Instituto 
Superior Universitario Bolivariano de Tecnología. Métodos: Para 
determinar los niveles de comportamientos seguros e inseguros, se utilizó 
el método (CECSI) la cual posee un αs > .90. El cuestionario fue 
distribuido a los estudiantes a través de plataformas digitales. Resultados: 
En los resultados obtenidos se evidencia una tendencia significa (P. Valor 
< 0.05) de los hombres a realizar sus actividades con una alta frecuencia 
de comportamientos seguros, mientras que en las mujeres se evidencia lo 
contrario por lo que se encuentran en mayores riesgos que los hombres en 
sufrir accidentes de trabajo, especialmente aquellas que se encuentran 
cursando los primeres niveles de la carrera. Conclusiones: Resulta 
prioritario promover en todas las unidades educativas, especialmente en 
aquellas que posean carreras vinculadas a actividades de alto riesgo, la 
seguridad laboral en base al comportamiento para disminuir las tasas de 
accidentabilidad en el campo profesional, ya que el desarrollo y la 
economía de la sociedad depende de las nuevas generaciones.
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Introducción

Las PYMES juegan un papel esencial 
en el fomento del progreso económico, 
dado que constituyen alrededor del 90% 
de los negocios a escala global. Estas 
compañías proporcionan empleo para 
cerca del 70% de la fuerza laboral, lo que 
las convierte en una destacada fuente de 
oportunidades de trabajo por cuenta 
propia (Gorondutse y Abdullah, 2016; 
Pereira y otros, 2022).

En Ecuador, se pueden identificar 
múltiples factores que contribuyen a la 
reducida tasa de supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Estos incluyen la insuficiente 
inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), la falta de una dirección gerencial 
adecuada para mejorar los procesos, la 
falta de colaboración y conexión con las 
instituciones universitarias, la excesiva 
centralización en la toma de decisiones 
por parte de los administradores, la 
escasa capacitación técnica del personal, 
los conflictos sociales y las dificultades 
en las relaciones humanas, una cultura 
organizacional desfavorable y un 
ambiente de trabajo poco propicio 
(Akehurst y otros, 2009; Canhoto y otros, 
2021).  Además, estudios previos basados 
en evidencia empírica han demostrado 
que existen diversos factores que pueden 
generar conflictos en las PYMES, tales 
como la ausencia de políticas adecuadas, 
una infraestructura deficiente, la falta de 
legislación, el estrés, las 
responsabilidades familiares y los 
problemas personales (Adisa y otros, 
2016; Centobelli y otros, 2021; Younis y 
Elbanna, 2022).

En líneas generales, al explorar el 
concepto de retribución emocional, se 
hace referencia a un factor subyacente 
que ha ganado importancia en el entorno 
laboral debido a las condiciones de 
trabajo y a la necesidad de salvaguardar 
el bienestar emocional de los empleados 
mediante la creación de entornos 
organizativos saludables y propicios 
(Cordero-Guzmán y otros, 2022; Febrina 
y otros, 2021; Sutanti y Sandroto, 2021; 
Basalamah y Asad, 2021). Varios 
especialistas lo describen como un 
concepto vinculado a la retribución de un 
empleado, que engloba elementos no 
monetarios y busca satisfacer las 
necesidades personales, familiares y 
laborales del trabajador, mejorando su 
calidad de vida y fomentando el 
equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal (Rodríguez y Romero, 2018). El 
salario emocional se considera una razón 
por la cual los empleados se sienten 
satisfechos (Gil y otros, 2019; 
Sánchez-Gómez y otros, 2021), ya que 
contribuye a satisfacer sus necesidades y 
promueve la conciliación laboral 
(Rodríguez y Romero, 2018; Selvi y 
Aiswarya, 2022). Además, existe una 
relación entre el salario emocional y el 
nivel de satisfacción laboral (Alegre y 
otros, 2016; Khaliq, 2021; Abri y otros, 
2022).

Según las declaraciones de Giraldo 
(2018), se argumenta que una empresa 
que proporciona una remuneración fija 
acorde con las responsabilidades 
laborales puede impactar en el 
compromiso de los empleados, al mismo 
tiempo que satisface sus necesidades. 
Además, existe otro factor motivador que 

constitutivos del concepto de salario 
emocional son la flexibilidad en el 
horario de trabajo, el tiempo para 
formarse, teletrabajar, compartir y 
disfrutar de espacios para pasar tiempo de 
calidad con la familia, etc. Para entender 
la construcción del salario emocional, se 
debe articular las teorías de la 
administración, modernas gestión y 
talento humano (Gil y otros, 2019; 
Asnoni y otros, 2021).

En el presente, el salario emocional ha 
adquirido relevancia debido a su 
capacidad para atender las necesidades 
individuales, familiares y laborales, lo 
que mejora la calidad de vida y fomenta 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal. Este concepto ha adquirido una 
mayor relevancia debido a la perspectiva 
de vida de las nuevas generaciones, 
quienes valoran más la conciliación entre 
el trabajo y la familia que simplemente la 
remuneración económica. Es por esta 
razón que el salario emocional se ha 
convertido en uno de los elementos clave 
para fomentar la lealtad del talento dentro 
del ámbito empresarial (Hurtado y 
Taquez, 2021).

El salario emocional representa un 
costo mínimo para las empresas en el 
país, pero conlleva un beneficio 
significativo para el personal en las 
organizaciones. Para las generaciones 
más jóvenes, el aspecto laboral es solo 
una parte del trabajo y no el único 
factor importante. Estas generaciones 
valoran tener una vida personal 
equilibrada y propia, además de su 
trabajo (Elsahoryi y otros, 2022; 
Marshall y otros, 2021).

El salario emocional desempeña un 
rol fundamental en incrementar la 
satisfacción de los empleados, lo cual 
conlleva a una disminución en la rotación 
de personal y un aumento en la 
productividad. Asimismo, el salario 
emocional contribuye a retener al 
personal, ya que los empleados se sienten 
a gusto en la organización y se identifican 
con ella (Flores y Urbina, 2019).

Importancia del concepto satisfacción 
laboral 

En la actualidad, la gestión de 
recursos humanos ha adquirido una 
creciente relevancia en el entorno 
empresarial debido a que las personas y 
sus conocimientos son los factores más 
significativos que impactan en la 
productividad de una empresa. La 
evaluación de la satisfacción de los 
empleados es uno de los aspectos clave 
de la gestión de recursos humanos. Es 
imprescindible para las empresas 
asegurar un nivel elevado de satisfacción 
entre los trabajadores, ya que esto 
constituye un requisito fundamental para 
incrementar la productividad, la 
capacidad de respuesta, la calidad y el 
reconocimiento del servicio (Ali y 
Anwar, 2021; Colin-Chevalier y otros, 
2022; Batool y otros, 2022).

Existen múltiples definiciones de 
satisfacción laboral, pero una de las más 
clásicas es la formulada por Locke 
(1976), quien la describe como un estado 
emocional positivo y agradable que surge 
de la evaluación personal que un 
individuo realiza sobre su trabajo y su 
experiencia en él. Este concepto ha sido 

software libre que permite realizar un 
análisis completo de la literatura 
científica. Esta herramienta fue diseñada 
específicamente para facilitar la búsqueda 
de literatura relevante, utilizando 
métricas basadas en la teoría de grafos. 
Un estudio previo realizado por Zuluaga 
y colaboradores (2022) respalda el uso de 
ToS en este tipo de análisis.

 
Resultados y discusión

Para realizar el análisis cualitativo de 
los datos, se utilizaron las palabras clave 
extraídas de los 83 artículos encontrados. 
Se crearon nubes de palabras con el 
objetivo de identificar los términos más 
frecuentes utilizados en cada grupo de 
artículos, así como en el conjunto total de 
ellos. Esto permitió visualizar los 
sectores que aparecen con mayor 
frecuencia en los artículos analizados. 

En la Figura 1 se evidencia la 
importancia de cada palabra (cantidad de 
citas) retratada en la nube de palabras, 
donde cuanto mayor es el número de 
citas, mayor es el tamaño de la palabra en 

la nube; en este caso la nube resalta las 
palabras: “job”, “emotional”, “salary”, 
“burnout”, términos que están enfocados 
a las temáticas en análisis.  Para afianzar 
lo indicado, se presenta la figura 2 donde 
se vuelve evidenciar las palabras 
mencionadas. 

Al examinar cuáles son los países que 
han realizado una mayor producción 
científica sobre las variables analizadas, 
se observa en la Figura 3 que China es el 
país con más referencias sobre esta 
temática, seguido de España.
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I. INTRODUCCIÓN

Debido al rápido envejecimiento de la 
población (ONU, 2017) y al ingreso de 
jóvenes de entre 20 a 30 años (Ghosh et 
al., 2004) al mundo laboral árbol sin cono-
cimiento o experiencia (Chau et al., 2007), 
suponen un mayor riesgo de sufrir acci-
dentes de trabajo para este grupo en com-
paración con adultos mayores de 30 años 
en adelante. La literatura indica está 
problemática, los jóvenes poseen una 
mayor tasa de accidentes de trabajo que 
los adultos (Salminen, 2004), especial-
mente en actividades comerciales minoris-
tas (West et al., 2005), en trabajos en los 
que se realizar sobresfuerzo físico, mani-
pulación manual de cargas (Laberge & 
Ledoux, 2011) y conducción de maquina-
ria pesada (Duke et al., 2010).

Los trabajadores de Emergencias 
Médicas (EMS) evalúan y gestionar la 
atención médica de los pacientes fuera el 
entorno hospitalario, respondiendo a 
llamadas que involucran pacientes indivi-
duales, así como grandes desastres e 
incidentes con víctimas masivas. Inheren-
te a estas emergencias, las respuestas 
provocan exposiciones a actividades 
peligrosas y entornos que puedan provo-
car lesiones laborales (Audrey et al., 
2017). 

Estudios realizados al personal de 
Emergencias Médicas (EMS) en Estados 
Unidos, han sugerido que estos trabajado-
res tienen un alto riesgo de sufrir lesiones 
laborales. En un grupo de 197 profesiona-
les de EMS, se observaron 226 casos de 
accidentes ocupacionales (Gershon et al., 
1995). Por otro lado, Hogya y Ellis (1990) 
estudiaron 254 informes de proveedores 

de servicios de emergencias médicas, 
determinándose que, por cada 100 hom-
bres, 50 habían sufrido un accidente de 
trabajo, mientras que en las mujeres la cifra 
fue de 86 por cada 100. Investigaciones 
similares realizadas en Inglaterra revelaron 
una tasa de lesiones de espalda de 25.4, 
agresiones de 20.3 y lesiones por acciden-
tes de tránsito de 9.9 por cada 100 trabaja-
dores de EMS por año (Schwartz et al., 
1993). También, se han identificado lesio-
nes provocadas por el transporte de pacien-
tes (Maguire & Porco, 1997; Weiss et al., 
2001), lesiones en manos (Tortella & 
Lavery, 1994), espalda (Morneau & 
Stothart, 1999), violencia física y verbal 
(Mock et al., 1998), infecciones por enfer-
medades y estrés laboral.

Otros estudios estimaron que entre 
2003 y 2007, 99.400 trabajadores de EMS 
sufrieron accidentes laborales no fatales 
(Reichard et al., 2011). Durante el mismo 
período de tiempo, 21,690 lesiones ocupa-
cionales no fatales resultaron en una pérdi-
da de horas de trabajo. Si bien, las activida-
des que realizan los profesionales de EMS 
se consideran de alto riesgo, existe otro 
factor que posee una incidencia directa en 
la ocurrencia de accidentes de trabajos, 
especialmente jóvenes, y es la realización 
de comportamientos seguros e inseguros, 
también conocidos como actos estándar o 
subestándar.

La seguridad basada en el comporta-
miento, o BBS acorde sus siglas en el 
idioma anglosajón, es enfoque de gestión 
de la seguridad, que ve como la causa prin-
cipal de accidentes las conductas o com-
portamientos inseguros. Las raíces de esta 
metodología se vinculan desde las investi-
gaciones realizadas por Heinrich entre los 
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años 1927 al 1941 (Swuste et al., 
2010); y 1959 (Choudry, 2014), quien 
afirmó que alrededor del 88% de los acci-
dentes industriales son causados por el 
comportamiento inseguro del trabajador. 

Por otro lado, las investigaciones sobre 
el comportamiento realizadas por Skinner 
durante los años 1938, 1953, 1974 asume 
un modelo antecedente-comportamien-
to-consecuencia (ABC) (Geller, 2005).En 
la que los antecedentes funcionan como 
"desencadenantes" de la conducta, mien-
tras que las consecuencias – positivo o 
negativo – determinar la probabilidad de 
repetir el comportamiento en el futuro. 

II. METODOLOGÍA 

El presente estudio adopta una meto-
dología cuantitativa de tipo transver-
sal-correlacional, diseñada para analizar y 
correlacionar comportamientos seguros e 
inseguros de estudiantes de la Carrera 
Tecnología Superior en Emergencias 
Médicas del Instituto Tecnológico Boliva-
riano de Tecnología. El estudio se divide 
en tres fases que se describen a continua-
ción para brindar una comprensión más 
profunda de su enfoque y ejecución.

En la primera fase, se llevó a cabo la 
aplicación del Cuestionario para la 
evaluación de comportamientos seguros e 
inseguros (CECSI) a través de platafor-
mas digitales, utilizando Google Forms. 
La distribución de este cuestionario se 
basó en el método de bola de nieve, una 
técnica que se adapta a estudios no-proba-
bilísticos, donde los participantes reclutan 
a otros participantes, formando una red de 
participantes voluntarios de la carrera. El 
CECSI consta de 100 preguntas divididas 

en 49 enfocadas en comportamientos 
inseguros y 51 en comportamientos segu-
ros, agrupadas en 11 categorías. Para 
evaluar su consistencia, se calculó un 
coeficiente de asociación de Phi con un 
nivel de significancia de 0.05 y una 
confiabilidad del 95%. Además, se obtuvo 
un Alfa de Cronbach de 0.974, lo que 
sugiere una alta consistencia interna del 
cuestionario. Las puntuaciones resultantes 
se dividieron en tres rangos: 0-33 para 
frecuencias bajas de comportamientos 
seguros, 34-67 para frecuencias medias y 
mayores de 68 para frecuencias altas.

La segunda fase del estudio se centró 
en el análisis de las correlaciones bivaria-
das y multinomiales utilizando el software 
estadístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 23. Este 
análisis permitió identificar relaciones 
entre las variables de comportamientos 
seguros e inseguros, proporcionando 
información valiosa sobre cómo se 
interrelacionan estos aspectos en el 
contexto de estudio. Los resultados de 
estos análisis brindaron una visión más 
profunda de las relaciones entre las varia-
bles.

La tercera fase del estudio se dedicó a 
la interpretación de los resultados obteni-
dos en las fases anteriores. Como investi-
gadores analizamos y discutimos las 
correlaciones identificadas y sus implica-
ciones en el contexto de comportamientos 
seguros e inseguros, fundamental para 
comprender la relevancia de los hallazgos 
y su aplicación práctica, lo que puede 
contribuir a la toma de decisiones y la 
implementación de estrategias de mejora 
en la seguridad en el entorno de las emer-
gencias médicas. 
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En resumen, el enfoque metodológico 
del estudio se basó en una sólida estructura 
de recopilación de datos, análisis estadísti-
cos y posterior interpretación de resulta-
dos, con el objetivo de comprender y abor-

dar cuestiones relacionadas con la 
seguridad en entornos específicos, lo que 
puede tener un impacto significativo en la 
toma de decisiones y la mejora de la segu-
ridad. 
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Tabla 1

III. RESULTADOS
A continuación, se proceden a mostrar los resultados obtenidos procedentes de la investigación:

    n % 
    
Sexo     

Masculino 114 45.1 
Femenino 139 54.9 

    
Edad     

18 a 20 años 81 32.0 
21 a 23 años 50 19.8 
24 a 25 años 38 15.0 
27 a 29 años 31 12.3 
30 años en adelante 53 20.9 

    
Estado civil    

Soltero/a 200 79.1 
Casado/a 22 8.7 
Unión libre 19 7.5 
Separado/a 4 1.6 
Divorciado/a 7 2.8 
Viudo/a 1 .4  
   

Nivel de carrera   
 Primer nivel 57 22.5 
 Segundo Nivel 62 24.5 
 Tercer nivel 32 12.6 
 Cuarto nivel 72 28.5 
 Quinto nivel 30 11.9 
    
Total 

 
253 100.0 

Elaborado por (Santana et al., 2023) 

 

Datos Sociodemográficos
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empresarial   interna       en       la       gobernanza       
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Tabla 2

La mayoría de los encuestados lo componen estudiantes del sexo femenino, que 

comprenden un rango entre los 18 a 23 años, solteros. La distribución de los estudiantes por 

niveles es homogénea (tabla1). 

    n % 
    
Accidentes de trabajo 
en los últimos 3 años 
  

 
 

No 136 53.8 
Si 10 4.0  
No aplica 107 42.3 

Accidentes ocurridos 
durante las prácticas 
  

 
 

No 243 96.0 
Si 10 4.0 
   

Total 
 

253 100.0 
Elaborado por (Santana et al., 2023) 

 

Porcentajes de accidentabilidad

Referente a los accidentes acaecidos durante los 3 últimos años y prácticas profesionales, se 
pueden observar resultados similares. Indicándonos que los accidentes reportados se han originado 
durante las prácticas profesionales (tabla 2).
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Tabla 3

Observando los resultados obtenidos, el 41% de los estudiantes de todos los niveles de Emergen-
cias Médicas realiza comportamientos seguros, mientras que el 59% no realiza actos seguros con 
frecuencia durante sus actividades (tabla 3).

Frecuencia de comportamientos seguros e inseguros

    n % 
    
Comportamiento seguros e inseguros  

Frecuencia Alta 104 41.1  
Frecuencia Media 87 34.4  
Frecuencia Baja 62 24.5 

  Total 253 100.0 
Elaborado por (Santana et al., 2023) 

 

 

Tabla 4 
Correlación entre sexo y comportamientos seguros e inseguros

 

 B Error estándar Wald gl Sig. 
OR 

95% C.I. para EXP(B) 

Inferior 
Superior 

 Mujeres 1.083 .265 16.728 1 .000 
2.953 1.757 

4.961 

Hombres .653 .173 14.310 1 .000 
.339 .202. 

.569 

Elaborado por (Santana et al., 2023) 
a. SEXO.(1)= Mujeres 
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De igual manera, al realizar la correlación entre los rango de edad de los estudiantes y los tipos 
de comportamientos, se obtuvieron correlaciones fuertes con un P. Valor <0.05 entre los rango de 
27 a 29 y más de años con frecuencia de comportamientos seguros en comparación con los de 18 
a 20 años, mientras que en los rangos de 21 a 23 y 24 a 25 no se observa una correlación significa-
tiva (P. Valor >0.05); sin embargo, observando los intervalos de confianza (3.1 y 3.6 respectiva-
mente) se observa una ligera tendencia a realizar más comportamientos seguros en comparación 
que el grupo de 18 a 20 años.

Tabla 5 
Correlación entre la edad y comportamientos seguros e inseguros
 

EDADa B 
Error 
estándar Wald gl Sig. OR 

95% C.I. para OR 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

21 a 23 años [CSI_AGR=0] .361 .398 .825 1 .364 1.435 .658 3.130 
  . .  . . . . 

24 a 25 años [CSI_AGR=0] .461 .428 1.160 1 .281 1.586 .685 3.671 
  . .  . . . . 

27 a 29 años [CSI_AGR=0] 1.309 .443 8.718 1 .003 3.704 1.553 8.833 
  . .  . . . . 

30 años en 
adelante 

[CSI_AGR=0] 2.045 .399 26.232 1 .000 7.727 3.533 16.897 
  . .  . . . . 

Elaborado por (Santana et al., 2023) 

a. La categoría de referencia es: 18 a 20 años. 

b. [CSI_AGR=0]= Frecuencia de comportamientos seguros 
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IV. CONCLUSIONES

La presente investigación refuerza la 
evidencia científica que advierte sobre las 
causas del elevado número de accidentes 
de trabajo en jóvenes a nivel mundial 
(Koehoorn et al., 2008; Hanvold et al., 

2019; Guerin et al., 2020). Acorde a 
nuestros resultados, los jóvenes de 18 a 24 
años, se los ha identificado como un grupo 
de riesgo significativamente mayor para 
sufrir accidentes laborales debido a la 
realización de comportamientos inseguros 
en el lugar de trabajo. Estos hallazgos 
respaldan investigaciones previas que han 

Rubén Pastor Avello Peña1;Yosvani Alonso Medina2;Virginia Jacqueline Sánchez3 

En el ámbito de la correlación entre los niveles académicos y los comportamientos seguros e 
inseguros, se destaca la existencia de correlaciones positivas fuertes y estadísticamente significa-
tivas en el presente estudio. Los estudiantes de tercer y quinto nivel exhiben una tendencia a 
manifestar un mayor número de comportamientos seguros en comparación con sus contrapartes 
de primer nivel, con diferencias sustanciales en sus puntuaciones. Específicamente, se observa 
una relación de 2.6 veces mayor en comportamientos seguros en el caso de estudiantes de tercer 
nivel, P. Valor < 0.05 y una destacable disparidad de hasta 5 veces en el caso de los estudiantes 
de quinto nivel en comparación con el grupo de referencia, conformado por estudiantes de primer 
nivel. Estos resultados subrayan la relevancia de la educación y la formación en la promoción de 
la seguridad en entornos laborales y académicos.

Tabla 6 
Correlación entre el nivel de carrera y comportamiento seguro e inseguro
 

NIVEL DE CARRERA B 
Error 
estándar Wald gl Sig. OR 

95% C.I. para OR 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Segundo 
Nivel 

[CSI_AGR=0] .064 .378 .028 1 .642 .938 .447 1.970 
         

Tercer nivel [CSI_AGR=0] .085 .451 .035 1 .032 1.089 .450 2.636 
         

Cuarto nivel [CSI_AGR=0] .070 .363 .038 1 .366 1.073 .527 2.186 
         

Quinto nivel 
 

[CSI_AGR=0] .733 .458 2.558 1 .002 2.080 .848 5.105 
         

Elaborado por (Santana et al., 2023) 

a. La categoría de referencia es: Primer nivel. 

b. [CSI_AGR=0]= Frecuencia de comportamientos seguros 
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destacado la vulnerabilidad de este 
grupo demográfico en entornos laborales 
y resaltan la necesidad de tomar medidas 
preventivas específicas para garantizar su 
seguridad.

El estudio revela correlaciones signifi-
cativas entre los niveles de carrera y los 
comportamientos seguros e inseguros. 
Los estudiantes de tercer y quinto nivel 
muestran un compromiso notablemente 
mayor con los comportamientos seguros 
en comparación con los estudiantes de 
primer nivel, con diferencias sustanciales 
de 2.6 y hasta 5 veces, respectivamente. 
Esto destaca la influencia positiva de la 
educación en la promoción de comporta-
mientos seguros en entornos laborales y 
académicos.

En un mundo en constante evolución, 
donde los cambios socioeconómicos y 
tecnológicos son la norma, las institucio-
nes públicas y privadas enfrentan el desa-
fío de integrar a los jóvenes de manera 
segura en el ámbito laboral. Factores 
como la edad, la experiencia y la forma-
ción desempeñan un papel crucial en la 
salud y la seguridad de los jóvenes en los 
entornos laborales. 

El estudio subraya la importancia de 
proporcionar a los jóvenes una sólida 
formación y experiencia antes de ingresar 
al mercado laboral, lo que puede reducir 
significativamente las tasas de accidenta-
bilidad. Estos hallazgos plantean la nece-
sidad de desarrollar y promover progra-
mas de capacitación y educación efecti-
vos, particularmente desde una perspecti-
va organizacional y laboral, para fortale-
cer la seguridad de los jóvenes en el lugar 

de trabajo y en el ámbito académico. 
Este estudio subraya la importancia de 

proporcionar a los jóvenes una sólida 
formación y experiencia previa a su ingre-
so laboral, lo cual puede reducir de 
manera significativa las tasas de acciden-
tabilidad en este grupo demográfico. 
Como desafío primordial, se plantea la 
necesidad de que investigadores y organi-
zaciones se enfoquen en el desarrollo de 
programas de capacitación y educación 
efectivos, particularmente en el ámbito 
organizacional y laboral, para fortalecer la 
seguridad de los jóvenes en el lugar de 
trabajo.

En conclusión, este estudio ofrece una 
comprensión más profunda de la relación 
entre la educación y la seguridad en entor-
nos laborales y académicos, destacando la 
importancia de abordar la seguridad de los 
jóvenes en el trabajo y subrayando la 
necesidad de políticas y programas espe-
cíficos que promuevan su bienestar y 
seguridad.
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