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I.RESUMEN 

Durante los últimos años el uso de cámaras frigoríficas es cada vez más común, 

por tanto existe un creciente número de trabajadores en ambientes fríos. Para 

los trabajadores que trabajan en cámaras frigoríficas durante un período de 

tiempo, su salud tendrá un nivel de impacto si no cuentan con una adecuada 

prevención. Los estudios sobre los peligros para la salud de los trabajadores 

migrantes que trabajan en frío son todavía muy limitados en Chile, en 

consecuencia, están menos protegidos en la prevención de riesgos. 

Los resultados del estudio indicaron que el 100% de los trabajadores de 

nacionalidad haitiana presentó obesidad, mientras que el 100% de los 

trabajadores de nacionalidad chilena presentó sobrepeso. Por otro lado, en 

relación a la carga de trabajo, los trabajadores haitianos presentaron una 

frecuencia cardiaca de 103lat/min, mientras que los trabajadores chilenos 

obtuvieron una frecuencia cardiaca de 140 lat/min, en consecuencia, se clasificó 

la tarea como trabajo como pesado. Respecto a la temperatura ambiente según 

la legislación vigente se clasificó exposición a frío como peligro escaso. En 

relación a la temperatura corporal, a través del radio pill, para ambas 

nacionalidades se obtuvo como resultado no exposición a frío, mientras que la 

temperatura corporal medida con el termómetro infrarrojo presentó exposición 

a frío para los trabajadores chilenos. En cuanto a la vestimenta, se estableció 

que no es la apropiada para hacer frente a las condiciones de temperatura el cual 

se trabaja. En relación a la fatiga 62,5% de los trabajadores presentaron un nivel 

alto de fatiga física. 

 

Palabras claves: Carga de trabajo, Frío, Temperatura, Vestimenta, Fatiga 
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II. INTRODUCCIÓN 

El trabajo es una fuente de crecimiento económico y social, que puede impactar 

en la salud y bienestar de los trabajadores, indicando una fuente de mejora,      

daño o pérdida de los mismos, el cual con el avance de los años y la tecnología 

se ha transformado, desarrollando nuevas condiciones de trabajo que pueden 

traer para los trabajadores de todas las instituciones percepciones con respecto a 

su salud (Alkon, 2018). En este sentido, las condiciones de trabajo pueden tener 

una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores (Benlloch & Ureña, 2014), debido a la exposición a 

factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, 

presentes en las actividades laborales (Mendoza, 2016). Dentro de este marco, 

uno de los campos que tiene relevancia en las condiciones de trabajo es la 

Ergonomía, que se define como el estudio de la interacción humano-sistema y 

desarrollo para mejorar el bienestar humano y el rendimiento del sistema 

(Launis & Lehtelä, 2011), cuyo objetivo busca que los humanos y la tecnología 

trabajen en completa armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos 

de trabajo, tareas, equipos en acuerdo con las características, necesidades y 

limitaciones humanas (Boada & Ficapal, 2012). Al evaluar un puesto de 

trabajo, desde un punto de vista ergonómico, se deben considerar ciertos 

criterios, siendo los más importantes la seguridad, salud y fatiga (Fao, 1993).   

La fatiga como tal es un padecimiento que se presenta como consecuencia de 

las actividades laborales que implica una gran exigencia física, mental, 

psicológica o emocional (Meléndez, González & González, 2018), se 

manifiesta como cansancio que puede no aliviarse con estrategias usuales de 

descanso, varía en duración e intensidad, y provoca la imperiosa necesidad de 

reducir el esfuerzo para realizar las actividades diarias (Amdaducci, Mota & 

Pimenta, 2010). En el ámbito laboral existen múltiples factores que provocan 

un estado anímico de cansancio o agotamiento (Useche, 1992), en los que se 

encuentran los factores físicos (ruido, iluminación, temperatura), 

organizacionales (clima interno, estructura, cohesión grupal, contenido de la 
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tarea y turnos de trabajo) y psicológicos (responsabilidad, rol, expectativas 

profesionales, niveles de carga de trabajo entre otros) (Quevedo, Lubo & 

Montiel, 2005). Cuando los factores del trabajo no se adecúan a las capacidades 

del trabajador, es decir, cuando existe una incapacidad o al menos una 

dificultad del trabajador para dar respuesta a la tarea que tiene encomendada, se 

habla de carga de trabajo  inadecuada (García & Del Hoyo, 2002).  

La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psico-físicos a los que el 

trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral, tales requerimientos 

están constituidos, por el aspecto físico y mental dado que ambos coexisten, en 

proporción variable, en cualquier tarea (Coy & Silva, 2013). Así pues, el 

aspecto físico está determinado por la carga física de trabajo, que es el conjunto 

de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador durante la 

jornada laboral (Rojas & Ledesma 2013). La evaluación de la carga física en el 

trabajo, se lleva a cabo a partir del análisis de los elementos que implican 

exigencias físicas (consumo energético), así como también los efectos que 

generan estos elementos en las estructuras corporales relacionadas con el 

movimiento humano (Castillo & Orozco, 2010). En este sentido, la carga física 

se clasifica en dos categorías, carga física biomecánica y carga física 

bioenergética, la carga física biomecánica está determinada por los 

requerimientos físicos a los que está sometido el trabajador durante la jornada 

laboral, representados por los factores físicos biomecánicos, siendo estos las 

posturas forzadas y/o mantenidas, manipulaciones manuales de carga, 

movimientos repetitivos y fuerzas realizadas (Olivares & Ovalle, 2011); por 

otra parte, la carga física bioenergética se caracteriza, por la energía requerida 

por el organismo humano para efectuar un determinado trabajo (Cao & Feliú, 

2015). En  muchos  casos  las  demandas  energéticas  que  exige  un  trabajo  

exceden  las capacidades  físicas  del  hombre,  conduciendo  a  la  aparición  de 

enfermedades (Rojas & Ledesma, 2013). Las enfermedades derivadas de la 

carga física surgen en general sin que la condición de trabajo y las exposiciones 
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sean precisamente su causa, dado que el factor de la carga mental también actúa 

como factor de riesgo (Delclos, et al., 2012).  

La carga mental de trabajo es el conjunto de requerimientos mentales, 

cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral, es decir, el nivel de actividad mental necesario para desarrollar 

el trabajo (Retamal, 2017). Está determinada por la interacción entre el nivel de 

exigencia de la tarea (esfuerzo requerido, ritmo) y el grado de movilización del 

sujeto (esfuerzo que debe realizar para llevar a cabo la tarea), influenciado por 

las características individuales (edad, formación, experiencia, fatiga) (Martins, 

2009). A estos factores se añaden los relativos a las condiciones físicas (ruido, 

temperatura, iluminación), psicosociales (relaciones jerárquicas, sistema de 

comunicación) en las que se desarrolla el trabajo. Dentro de este marco, las 

condiciones físicas pueden tener efectos directos o indirectos sobre la carga 

mental. En los efectos directos las condiciones ambientales pueden modificar la 

calidad de la información recibida o la precisión de la respuesta como 

consecuencia; y en el caso de los efectos indirectos, las variables ambientales 

afectan al procesamiento de la información, actuando como factores 

moderadores o mediadores sobre las capacidades del trabajador, reduciendo sus 

recursos cognitivos limitados (Hernández, Rolo & Díaz, 2010). En 

consecuencia, la sensación de frío, los cambios bruscos de temperatura, la 

sensación de humedad y de la circulación del aire afecta a la percepción de la 

carga que conlleva el desempeño del trabajo mental, ya que dificultan o 

favorecen el mantenimiento de la atención sobre la tarea e influyen en el estado 

de vigilia (Beltrán, 2014).  

De igual modo, la exposición a frío ocupacional, puede producir múltiples 

efectos en los trabajadores, tales como sensación térmica de disconfort, 

rendimiento, salud, entre otras; las cuales están supeditadas a una serie de 

factores influyentes, destacando la exposición propiamente tal a un clima frío 

(temperatura, humedad, viento, objetos líquidos), la actividad que desarrolla el 

trabajador (tipo de actividad, nivel de esfuerzo), la vestimenta (aislamiento, 
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permeabilidad al aire y al vapor de agua, peso, ergonomía) y características 

individuales (antropometría, edad, género, adaptación, salud, medicación) que 

depende de la respuesta térmica (metabolismo del individuo) (Domene, 2011). 

En Chile, la exposición ocupacional al frío se encuentra regulada por medio del 

Decreto Supremo N°594, el cual establece condiciones sanitarias y ambientales 

básicas en los lugares de trabajo; determina la exposición al frío como las 

combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la 

temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36°C o menos, siendo 35°C 

admitida para una sola exposición ocasional. Al mismo tiempo establece como 

temperatura ambiental crítica, al aire libre, aquella igual o menor de 10°C, que 

se agrava por la lluvia y/o corrientes de aire (Decreto Supremo 594, 2019). De 

manera semejante, a temperaturas inferiores a 5 °C, y especialmente todas las 

exposiciones con temperaturas negativas, el riesgo es inmediato (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). Debido a que los 

mecanismos de respuesta fisiológica de un individuo con una indumentaria 

específica, resultan insuficientes para mantener el balance térmico (Instituto 

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 2019). Por ende, para que una situación 

térmica pueda ser confortable, se debe satisfacer la ecuación del balance 

térmico, en otras palabras, es necesario que los mecanismos fisiológicos de la 

termorregulación sean capaces de llevar al organismo a un estado de equilibrio 

térmico entre la ganancia de calor (de origen ambiental y metabólico) y la 

eliminación del mismo (Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo, 

1983). Cuando el flujo de calor cedido al ambiente es excesivo, la temperatura 

del cuerpo desciende y se desencadena el denominado riesgo de estrés térmico 

(Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, 2006), que corresponde a la 

carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la 

contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde 

trabajan, la actividad física que realizan y las características de la ropa que 

llevan (Instituto de Salud Pública, 2013). 
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En el proceso industrial, especialmente de los alimentos refrigerados, 

congelados, almacenados y transportados a temperaturas bajas son los más 

expuestos a estrés térmico y además se caracterizan por un alto número de 

trabajadores migrantes con aspectos (religiosos, lingüísticos, de adaptación) que 

contribuyen a aumentar aún mayor riesgo, en comparación con nativos 

trabajadores, incluso aquellos que hacen el mismo trabajo en la misma industria 

(Moyce & Schenker, 2018). Esto se debe, ya que los trabajadores migrantes, 

poseen mecanismos conductuales y fisiológicos óptimos para hacer frente al 

calor y mecanismos fisiológicos y conductuales menos desarrollados para hacer 

frente al frío (Daanen & Van Marken, 2016).  

En virtud de ello, el origen étnico tiene consecuencias en la aclimatación a bajas 

temperaturas, dado que los trabajadores provenientes de lugares tropicales son 

más vulnerables a las lesiones por frío en comparación con los individuos con 

un clima más cálido (Cheung & Daanen, 2012). Así, por ejemplo, en los 

trabajadores de nacionalidad haitiana, la cual se ve afectada por temas 

ambientales, destaca su dificultad para adaptarse al clima y particularmente al 

frío (Pizarro, et al., 2017), dado que, Haití pertenece al Caribe, donde el clima 

es cálido y las temperaturas anuales promedio son de 25°C y 26,2°C 

respectivamente, llegando a superar los 35°C en la zona de las llanuras secas 

cerca del nivel del mar (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 2013), mientras que en Chile la temperatura media anual es de 14°C 

(Instituto Nacional de Estadísticas, 2015), situación que implica dificultades en 

el proceso de asimilación al clima chileno por las bajas temperaturas que se 

alcanzan durante los meses de invierno y que no se condicen con el clima 

tropical de su país de origen (Arellano, Montecinos & Orellana, 2016). En 

consecuencia, las condiciones de temperatura causan en la población 

trabajadora migrante un conjunto de sensaciones y efectos (Camacho, 2015), 

como la conducción a cambios fisiológicos y psicológicos asociados con la 

carga de trabajo que a su vez puede disminuir el rendimiento de los trabajadores 

y conducir a una disminución de la concentración, una mayor distracción y 
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fatiga ocasionando que aumenten el riesgo de lesiones laborales (Kjellstrom, et 

al., 2016).  

 Considerando los antecedentes anteriores, se propone comprobar si la carga de 

trabajo y estrés térmico por frío influye sobre la fatiga laboral en trabajadores 

nacionales y haitianos en cámaras frigoríficas. Para ello se plantea como 

objetivo general: Evaluar la influencia de la carga de trabajo y el estrés térmico 

por frío sobre la fatiga laboral en trabajadores nacionales y haitianos en cámaras 

frigoríficas y como objetivos específicos i) Evaluar las condiciones laborales, 

socio demográficas y antropomórficas de los trabajadores nacionales y 

haitianos ii) Determinar el estrés térmico por frío en los trabajadores nacionales 

y haitianos en cámaras frigoríficas iii) Estimar la carga de trabajo en 

condiciones de estrés térmico por frío, en los trabajadores nacionales y 

haitianos iv) Establecer parámetros de vestimenta requeridos en trabajos en 

cámaras frigoríficas v) Determinar el nivel de fatiga laboral al que se 

encuentran expuestos los trabajadores nacionales y haitianos vi) Establecer 

medidas preventivas y/o controles según el nivel de riesgo detectado. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Diseño y tipo de investigación   

La investigación se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental, de tipo 

transversal y descriptivo. La población bajo estudio consideró a trabajadores 

nacionales y haitianos que desempeñan labores en condiciones de baja 

temperatura, en la empresa Friopacífico ubicada en la ciudad de San Pedro de la 

Paz.  

3.2 Población de estudio  

La población bajo estudio consideró a 4 trabajadores nacionales y 4 

trabajadores haitianos, los cuales desempeñan labores similares, expuestos a 

temperaturas bajas (cámara de frío) menor a 10°C. 

 Criterios de inclusión  

 Desempeñarse en labores en cámaras de frío. 

 Trabajadores con contrato indefinido. 

 Trabajadores mayores de 18 años. 

 Antigüedad mínima de un año en la empresa. 

 Trabajadores que firmaron el consentimiento informado (Apéndice 1). 

Criterios de exclusión  

Se excluyeron aquellos trabajadores que poseían marcadores de paso cardíaco y 

aquellos que presentaron enfermedades cardíacas y/o broncopulmonares, ya que 

estos pudieron alterar las mediciones de frecuencia cardíaca. 

3.3 Variables Socio demográficas y Socio laborales 

Se recolectaron datos personales como edad, género, nivel educacional y datos 

laborales los que fueron obtenidos a través encuesta de elaboración propia 

(Apéndice 2).  

 

3.4 Variables Antropométricas y Composición Corporal 

Para evaluar las variables Antropométricas se utilizó una báscula digital con 

tallímetro integrado modelo TANITA WB-3000, la cual mide el peso y la talla 

de la persona. Para determinar la composición corporal, en porcentaje de masa 
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grasa, se utilizó el monitor de impedancia bioeléctrica modelo OMRON BF-

302.  

Procedimiento   

La medición se llevó a cabo según lo especificado en el manual del equipo, 

donde se verificó previamente que el trabajador no poseía implantes u otro 

elemento metálico al momento de realizar la medición. El trabajador debió estar 

de pie, separando sus pies a la distancia de sus hombros, brazos extendidos 

hacia delante, sin doblar los codos.  Una vez obtenido el porcentaje masa grasa, 

se clasificó a los trabajadores de acuerdo a su estado nutricional basado en los 

rangos establecidos por la OMS (Navarrete & Sandoval, 2011). 

Tabla 1. Clasificación de estado nutricional según porcentaje de masa grasa 

determinada por bioimpedancia para sexo masculino y femenino. 

Clasificación 
Masa Grasa (%) 

Hombres Mujeres 

Delgado <15,0 <20,0 

Normal 15,1 - 20,0 20,1 - 25,0 

Sobrepeso 20,1 - 25,0 25,0 - 30,0 

Obeso ≥25,1 ≥30,0 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

  

3.5 Carga de trabajo 

Frecuencia Cardiaca   

La medición de frecuencia cardiaca se llevó a cabo con el pulsómetro de 

entrenamiento modelo Polar M400. Dicho instrumento consta de una banda 

elástica que toma lectura de las pulsaciones y un reloj que guarda los datos. 

(Anexo 1) 

Carga mental de trabajo 

Para la estimación de carga mental se utilizó la Escala Subjetiva de Carga 

Mental de Trabajo (ESCAM), la cual es una escala multidimensional de 

valoración de la carga mental de trabajo a partir de la percepción de los 
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trabajadores (Díaz, Hernández & Rolo, 2009). Consta de 20 ítems, los que se 

agrupan en 5 factores: Demandas cognitivas y complejidad de la tarea, 

características de la tarea, organización temporal, ritmo de trabajo y 

consecuencias para la salud. Las respuestas son de tipo Likert, con un puntaje 

mínimo de 1 y un máximo de 5. La baremación se realizó con los resultados 

obtenidos del estudio donde se clasificó cada puntuación (Anexo 2). 

3.6  Temperatura  

Temperatura Interna 

La temperatura interna fue determinada utilizando un termómetro digerible Cor 

Temp Disposal Temperature Sensor, el cual conjuntamente con el receptor Cor 

Temp 2000
TM

 proveyó datos de la temperatura central en forma continua (HTI 

Technologies, 2000). 

Temperatura Corporal Sin Contacto 

Se determinó la temperatura corporal mediante un termómetro digital infrarrojo 

IR-200, el cual mide temperaturas desde 34,0 hasta 43 °C, con una distancia 

entre 5 a 15 cm y con una precisión de 0,2 °C (Manual de Usuario Termómetro 

Infrarrojo IR200, 2016). 

3.9 Temperatura Ambiental 

Temperatura del aire   

Se utilizó el monitor de estrés térmico modelo Questemp32, cuyo modelo mide 

y calcula la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, la 

temperatura de globo, el índice WBGT de interiores, el índice WBGT de 

exteriores, la humedad relativa y el índice de calor o Humidex (Quest 

Technologies, 2012). 

Procedimiento 

Antes de iniciar las mediciones para obtener el valor de TGBH, se verificó que 

las lecturas de TBS (Temperatura de bulbo seco), TG (temperatura de globo) y 

TBH (Temperatura de bulbo húmedo), se encontraran dentro de los parámetros 

normales del equipo. Esto tuvo una precisión dentro de +/- 0,5°C de los valores 

entregados por el fabricante.  
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Velocidad del viento 

Para medir la velocidad del viento se utilizó un anemómetro de rueda alada 

PCE-AM8. La medición se realizó según lo indicado en el manual del 

instrumento (Manual de instrucciones de uso Anemómetro PCE-AM 81, 2001). 

 

3.7 Parámetros de vestimenta 

Aislamiento requerido de la vestimenta, IREQ 

La evaluación del estrés térmico, consistió en comparar la resistencia resultante 

de la ropa de trabajo, con la resistencia requerida (IREQ) mínima y neutra 

(Superintendencia de Pensiones, 2010) (Anexo 3). Los criterios de evaluación 

son los siguientes: 

Resistencia de ropa de trabajo < IREQmin: Las vestimentas no proporcionan 

un aislamiento adecuado para prevenir el enfriamiento del cuerpo y, con una 

exposición progresiva, aumenta el riesgo de hipotermia. 

IREQmin < Resistencia de ropa de trabajo < IREQneutro: Las vestimentas 

proporcionan un aislamiento suficiente, por lo que la respuesta fisiológica es 

aceptable y el ambiente se percibe de levemente frío a moderado. 

Resistencia de ropa de trabajo > IREQneutro: Las vestimentas entregan un 

aislamiento más que suficiente. Se debe tener presente que demasiado 

aislamiento del vestuario puede dar como resultado un sobrecalentamiento y 

sudoración excesiva, lo que puede humedecer la vestimenta y generar un 

enfriamiento posterior (Anexo 4) 

3.8 Percepción Subjetiva de Fatiga General, Física y Cognitiva 

La evaluación de fatiga laboral se realizó a través del cuestionario CheckList 

Individual Strenght (CIS) adaptado y validado en Chile en el año 2008 (Baeza, 

Del Río y Schwerter, 2012) el cual se compone de dos subescalas: percepción 

subjetiva de fatiga física y percepción subjetiva de fatiga cognitiva. Se 

presentan 15 ítems con escala de Likert, cuya puntuación fluctúa entre 1 y 7, 

existe a su vez, un ítem número 15, el cual posee una puntuación que va desde 

1 (no, nunca) a 5 (completamente). La baremación establecida para este 
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cuestionario es: 14-42: fatiga alta; 43-70: fatiga moderada y 71-98: fatiga leve 

(Bultmann, De Vries, Beurskens, Bleijenberg, Vercoulen& Kant, 2000) (Anexo 

5). 

 

3.9 Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo mediante el software Microsoft Office Excel 

V.2007. 
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IV. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

4.1 Variables Composición Corporal, Socio demográficas y laborales 

Los promedios de las variables peso, talla, kilógramos de masa grasa y 

porcentaje masa grasa de los trabajadores de nacionalidad chilena y haitiana se 

presentan en la tabla 2. En relación con el peso, ambas nacionalidades 

presentaron discrepancias, de manera que se obtuvo una diferencia promedio de 

7,1 kg, siendo mayor el peso para los trabajadores de nacionalidad haitiana. En 

lo que concierne a la variable talla, los trabajadores haitianos presentaron mayor 

altura en relación a los trabajadores chilenos, por tal motivo se obtuvo una 

diferencia en promedio de 6 cm. Por otro lado, la variable kilógramos de masa 

grasa, presentó discrepancias, los trabajadores de nacionalidad haitiana 

obtuvieron en promedio 21,8 kg, por su parte los trabajadores chilenos 

consiguieron un resultado de 15,94 kg, de ahí que, se alcanzó una diferencia 

entre ambas nacionalidades de 5,86 kg. En lo relativo al porcentaje de  masa 

grasa, los trabajadores de nacionalidad haitiana presentaron un mayor valor en 

lo que respecta a esta variable, en contraste a los trabajadores chilenos, por tal 

motivo se obtuvo una diferencia de un 5,78%. En referencia a lo anterior, y en 

base a la clasificación del estado nutricional según la metodología de 

impedancia bioeléctrica de la Organización Mundial de la Salud (Navarrete & 

Sandoval, 2011), los trabajadores de nacionalidad chilena presentaron 

condiciones de sobrepeso, por el contrario, los trabajadores de nacionalidad 

haitiana se clasificaron en obesidad, lo anterior se asemeja al estudio realizado 

por el Ministerio de Salud (2017), en el que establece que los trabajadores 

chilenos tienen una prevalencia de bajo peso de 1,3%, exceso de peso 

corresponde a 74,2%, sobrepeso 39,8% y obesidad 31,2%. Por otra parte, los 

resultados obtenidos de los trabajadores de nacionalidad haitiana,  coinciden 

con Medina (2010), quien establece que las personas que emigran desde países 

no desarrollados a países con mayor estándar de desarrollo, manifiestan una 

transición alimentaria logrando una modificación de sus patrones dietéticos,  
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con el fin  de conseguir la adaptación  de las costumbres del país receptor, los 

que con el tiempo pueden resultar desfavorables para su estado nutricional.   

Como consecuencia, se convierte para ambas nacionalidades en un factor de 

riesgo a considerar,  puesto que, está asociada a la aparición de enfermedades 

gastrointestinales, cerebrales, cardiovasculares como: enfermedades coronarias, 

accidentes cerebro vasculares, diabetes mellitus ll, hipertensión, enfermedades 

respiratorias y algunos tipos de cáncer.  

Tabla 2. Valores Composición Corporal (n=8) 

Nacionalidad Variable Promedio D.E Mínimo Máximo 

 

Talla (cm) 167 7,50 156 177 

Chilena Peso (kg) 76,0 10,56 62,2 90,4 

 

M.G (%) 20,46 5,31 15,9 29,0 

 

M.G (KG) 15,94 6,35 9,9 26,2 

 

Talla (cm) 173 9,13 165 187 

Haitiana Peso (kg) 83,1 10,07 71,6 99,3 

 

M.G (%) 26,24 2,69 22,0 28,9 

 

M.G (KG) 21,8 3,70 17,8 26,4 

 

La tabla 3 indica los resultados obtenidos de la edad de los trabajadores 

nacionales y haitianos. 

Los trabajadores de nacionalidad haitiana presentaron un rango de edad entre 

los 20-39 años, lo que discrepa con los datos obtenidos del Departamento de 

Extranjería y Migración (2019) quien señala que el promedio los migrantes de 

nacionalidad haitiana en edad laboral activa en Chile va desde los 30 a los 44 

años representando el 81,4% de los permisos otorgados. Igualmente, los 

trabajadores de nacionalidad chilena presentaron un rango de  edad entre los 20-

29 años, lo que difiere con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas 

(2017), quien establece que la edad promedio de ocupados en el país es de 43,8 

años, en consecuencia de los nuevos empleos generados por el mercado laboral, 
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los cuales se concentran en edades superiores, quedando relegados a una 

segunda importancia los rangos etarios medios y jóvenes. 

Tabla 3. Distribución según rango etario (n=8) 

Nacionalidad Edad N Porcentaje 

 

Menor a 20 años 0  0,0 

Chilena 20 -  29 años 4    100,0 

 

30 -  39 años 0  0,0 

 

40 -  49 años 0  0,0 

 

50 -  60 años 0  0,0 

 

Menor a 20 años 0  0,0 

Haitiana 20 -  29 años 3      75,0 

 

30 -  39 años                 1      25,0 

 

40 -  49 años 0  0,0 

 

50 -  60 años 0  0,0 

 

En lo que concierne al género, la totalidad de los trabajadores encuestados 

fueron hombres. Kauppinen & Kumpulainen (2003) señalan que los hombres 

están más expuestos a tareas de manipulación de cargas, dado que, las mujeres 

tienen segmentos corporales más cortos que los hombres, lo cual afecta la 

forma en que manipulan cargas.  

En tareas complejas, la carga vertebral relativa de las mujeres es más alta que el 

de los hombres, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones en la espalda cuando 

se expone a las mismas condiciones de manipulación. Por otro lado, los 

hombres tienen una mayor masa del tronco y, por lo tanto, soportan más fuerzas 

de compresión que las mujeres realizando los mismos tipos de tareas. 

Marras, Davis & Jorgensen (2002), consideran que la fuerza de extensión de la 

espalda de las mujeres es menor que el de los hombres. En su estudio, las 

mujeres experimentaron una mayor carga lumbar que hombres. Además, 

estaban aproximadamente al 47% de su capacidad máxima en soportar fuerzas 

de compresión en comparación con el 38% en los hombres. Sobre esta base, 
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indicaron que las mujeres estaban en mayor riesgo que los hombres en idénticas 

condiciones de manipulación 

Por otro lado, las mujeres presentan mayor masa grasa que los hombres, lo cual 

dificulta la manipulación de cargas, aumentando la fatiga y reduciendo la 

motricidad. Esto hace que los hombres sean un 30% más fuerte que las mujeres, 

puesto que su tejido muscular pesa el doble. Además, los hombres tienen más 

masa muscular, extremidades más largas y un tren inferior más amplio. Los 

pulmones, el corazón masculino es de mayor tamaño y mueve una cantidad 

superior de sangre, lo que se traduce en un mayor transporte de oxígeno a los 

músculos. Esto, unido a que el hombre posee también un mejor transporte de 

calcio al interior de las células, lo cual hace que el rendimiento de músculo 

masculino sea superior al femenino (Willis, 2012) 

                           Tabla 4. Distribución según Género (n=8) 

Nacionalidad Género N Porcentaje 

 

Femenino 0     0,0 

Haitiana Masculino 4  100,0 

 

Femenino 0     0,0 

Chilena Masculino 4      100,0 

 

La tabla 5 señala el nivel educacional de los trabajadores. Del análisis de los 

resultados obtenidos, se establece que el 50% de los trabajadores de 

nacionalidad haitiana disponen de educación secundaria, el 25% posee 

educación superior y un 25% educación primaria. Lo anterior difiere con la 

Asociación Nacional de Municipalidades de Chile (2018),  quienes en su 

estudio señalan que del total de residentes haitianos en Chile, el 59,9% poseen 

enseñanza media completa, un 37,5% cuenta con educación superior y un 2,6% 

posee educación primaria. Mientras que la totalidad de los trabajadores chilenos 

encuestados poseen enseñanza media completa, lo que se diferencia con los 

resultados obtenidos de la encuesta Casen (2017) quien señala que el 85,4% de 

los hombres chilenos poseen educación media completa. 
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Por otra parte, en relación a los niveles educacionales de ambas nacionalidades, 

los trabajadores migrantes mayores a 25 años, disponen de una mayor 

escolaridad  respecto a los chilenos. En tanto que, las personas nacidas en Chile 

en promedio tienen 11 años de escolaridad,  al contrario de los migrantes que 

llegan a 12,6 años de escolaridad (Instituto Nacional de Estadísticas, 2017)  

 

                       Tabla 5. Distribución según nivel educacional (n=8) 

Nacionalidad Nivel educacional         N Porcentaje 

 

Sin Estudios 0 0,0 

Chilena Enseñanza Básica 0 0,0 

 

Enseñanza Media 4 100,0 

 

Enseñanza Superior 0 0,0 

 

Sin Estudios 0 0,0 

Haitiana Educación Primaria 1 25,0 

 

Educación Básica 0 0,0 

 

Educación Secundaria 2 50,0 

 

Educación Superior 1 25,0 

 

4.2 Variables Ambientales 

Temperatura del aire y velocidad del viento 

Con respecto a las variables ambientales necesarias para la evaluación de 

ambiente térmico frío, las cuales fueron evaluadas durante cada actividad, se 

obtuvo en promedio una temperatura del aire de 6° C. La velocidad del viento 

medida aproximadamente a 15 metros de distancia de los ventiladores del 

sistema de refrigeración fue de 0,0 m/s para la totalidad de la muestra, 

clasificándose así, según lo establecido por el Decreto Supremo N° 594, la 

exposición a frío como “peligro escaso” por lo que los trabajadores deben 

encontrarse adecuadamente vestidos en un tiempo menor a 1 hora de 

exposición. 
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Cuestionario Percepción al frío 

Con respecto al cuestionario de percepción del frío, el análisis de los resultados 

obtenidos indica que  la totalidad de los trabajadores de nacionalidad haitiana y 

chilena disponen de una jornada laboral expuestos a bajas temperaturas todos 

los días de la semana.  De acuerdo al horario de trabajo, los trabajadores de 

ambas nacionalidades trabajan ocho horas al día y cinco días a la semana con 

un total de 45 horas por semana según lo establecido por la normativa chilena.  

Holmér & Kuklane (1998), consideran que la exposición prolongada a 

temperaturas extremadamente frías a menudo puede resultar en estrés por frío 

que incluye fatiga y problemas de salud leves a graves, como un mayor riesgo 

de lesión, hipotermia congelación, pie de trinchera y otros efectos a largo plazo 

para la salud. Los efectos a largo plazo de trabajar en frío pueden incluir artritis 

(desgaste del tejido), reumatismo (daño del tejido debido a la respuesta 

inmunitaria), dificultad para respirar (bronquitis) y enfermedades cardíacas 

debido a la tensión ejercida sobre el corazón por cambios en la circulación 

sanguínea.  

Por otro lado, en relación a las condiciones de salud a causa del ambiente frío, 

el 100% de los trabajadores de ambas nacionalidades, considera que las bajas 

temperaturas son problema para su salud, los cuales manifestaron que la mayor 

prevalencia de problemas de salud relacionada con la exposición al frío son la 

sintomatología en las vías respiratorias, síntomas de circulación periférica y 

síntomas musculares durante el trabajo.  

En cuanto a la ropa de protección, la totalidad de los trabajadores chilenos y el 

80% de los trabajadores de nacionalidad haitiana consideran que la vestimenta 

otorgada por la empresa, es la idónea para hacer frente a las condiciones de frío. 

Mientras que el 20% de los trabajadores de nacionalidad haitiana consideran 

que no es la adecuada. Cheshire (2016), considera que cada persona tiene una 

capacidad fisiológica y metabólica diferente, donde algunas pueden presentar 

mayor resistencia al frío. Además señala que existen trastornos 
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termorreguladores y enfermedades preexistentes que influyen en la intolerancia 

al frío. 

En relación al consumo de líquidos calientes,  la totalidad de los trabajadores 

evaluados manifestaron que durante la jornada de trabajo tienen la oportunidad 

de consumir líquidos calientes.  Durante el trabajo físico, el estrés mental y / o 

la exposición a condiciones climáticas extremas, pueden ocurrir alteraciones 

marcadas del equilibrio de fluidos corporales. En climas fríos, las pérdidas de 

líquidos corporales pueden ser similares a las de los ambientes cálidos y pueden 

resultar de la sudoración y el aumento de las pérdidas de agua respiratoria, así 

como de la diuresis inducida por el frío. Por ejemplo, los soldados que realizan 

operaciones en climas fríos a menudo se deshidratan en un 3 a 8 por ciento de 

su peso corporal (Bernadette & Sydne, 1996). La deshidratación resultante que 

se produce influye negativamente en el rendimiento físico y cognitivo, así como 

en la termorregulación y la posible susceptibilidad a lesiones periféricas por 

frío. Por lo que la ingestión de líquidos calientes podría ser una contramedida 

eficaz para reducir o retrasar la deshidratación inducida por el frío y las 

disminuciones asociadas del rendimiento (Freund & Young, 1995). 

 

Tabla 6. Cuestionario percepción al frío (n=8) 

  Si No Nacionalidad 

Trabaja expuesto a bajas temperaturas 

todos los días de la semana 

100,00% 0,00% Chilena 

100,00% 0,00% Haitiana 

Las bajas temperaturas en su trabajo 

son un problema para su salud 

100,00% 0,00% Chilena 

100,00% 0,00% Haitiana 

La ropa de protección contra el frío 

que le entrega la empresa o la 

personales es  apropiada para hacer 

frente a las condiciones de su trabajo 

100,00% 0,00% Chilena 

80,00% 20,00% Haitiana 

Consume líquidos calientes durante la 

jornada de trabajo 

100,00% 0,00% Chilena    

80,00% 20,00% Haitiana 
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En lo que concierne a las zonas corporales que presentaron mayor frecuencia de 

disconfort térmico, la figura 1 indica que ambos pies, ambas  manos, espalda 

superior, media y baja son los segmentos que los trabajadores presentan 

dolencias.  

En cuanto al disconfort de las manos,  está relacionada a su pequeña masa y a 

su gran superficie, la cual se pierde calor debido a la exposición al frío. El 

descenso de la temperatura produce un cambio en las propiedades físico-

químicas de los tejidos internos, ralentización de los procesos metabólicos y 

retraso en la transmisión de señales por parte del sistema nervioso afectando a 

la función muscular y, en consecuencia producir una pérdida de destreza y 

eficiencia en los movimientos (Young, Michael & Kent, 1996).                        

En consecuencia, un esfuerzo moderado puede convertirse en un trabajo pesado 

y exhaustivo, debido a la reducción de la eficiencia y movilidad de los 

músculos por el frío. La norma ISO 1107933 recomienda que las temperaturas 

superficiales de los dedos deben estar encima de 24 °C para conservación de la 

función manual satisfactoria (Chen, Shih & Chi, 2010). 

Junto a los pies, pueden sufrir enfriamiento a pesar de que las condiciones 

térmicas generales sean neutras respecto al frío. Esto es debido a que el aporte 

calorífico de la circulación sanguínea depende mucho del equilibrio térmico en 

conjunto. En aquellos casos en los que el balance térmico es negativo, como 

respuesta a esta situación, el cuerpo disminuye la circulación periférica (a las 

extremidades) debido a la vasoconstricción, por lo que el aporte de calor es muy 

bajo a dichas zonas (INSHT, 2015). 

Respecto a las dolencias de la zona lumbar se asocian a la actividad 

desarrollada por los trabajadores, cuya tarea requiere repetitividad, fuerza y 

postura en un tiempo prolongado lo que potencialmente aumenta el desarrollo 

de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. 

En estas condiciones, algunas de las molestias musculoesqueléticas pueden 

deberse a los efectos combinados de la exposición al frío y el trabajo repetitivo, 

que da como resultado un aumento tensión y fatiga.  
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El frío estimula a que el flujo de sangre disminuya con el fin de mantener la 

temperatura central del cuerpo para el funcionamiento óptimo de los órganos 

vitales. Debido a la vasoconstricción en las regiones periféricas, la temperatura 

de la piel tiende a disminuir rápida y exponencialmente a un nivel cercano al 

del medio ambiente y por tanto los movimientos son más costosos de realizar 

para el desarrollo de una tarea, lo cual puede causar un exceso innecesario de 

esfuerzo y en consecuencia es más probable la aparición de dolencias músculo 

esqueléticas (Rintamäki, 2007). 

 

Figura 1. Frecuencia disconfort térmico en diferentes segmentos corporales 

 

4.3 Temperatura Corporal 

Temperatura interna Radio Pill 

Respecto a los resultados de la temperatura corporal interna de los encuestados, 

no hubo una variación significativa entre ambas nacionalidades. Para el caso de 

los trabajadores de nacionalidad haitiana se obtuvo en promedio una 

temperatura corporal interna de 37,3°C, mientras que los trabajadores de 

nacionalidad chilena obtuvieron en promedio 37,6°C. Esta relación de 

temperaturas se debe a la intensidad de la tarea que se realiza, ya que durante el 

ejercicio físico, se produce un aumento de la tasa metabólica y un consiguiente 

aumento del calor interno. La producción del calor metabólico puede aumentar 
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de 10 a 20 veces durante el ejercicio físico, cuando el calor comienza a 

acumularse en el cuerpo y los mecanismos no son capaces de hacer frente al 

calor metabólico, lleva a un aumento de la temperatura corporal (Michael, & 

Bruce, 1993). Así por  ejemplo, en el estudio realizado por Chew, Byrne & Lee 

(2006), la temperatura gastrointestinal de los trabajadores en promedio aumentó 

de 37,6 ° C  a 39,3 °C. Así mismo establecen que existe un aumento de 

temperatura interna especialmente en las regiones en ejercicio, como en el 

estudio de Clark, Mullan & Pugh (1977), en el cual, durante una carrera de 75 

minutos, registró un aumento de la temperatura interna durante el ejercicio en la 

musculatura activa, siendo esta respuesta debido a la transferencia directa de 

calor de los músculos activos. En el estudio de Hirata, Nagasaka & Noda, 

(1989) en el que hubo un marcado aumento de la temperatura de las manos 

después de 20 minutos de ejercicio; por Zontak, Sideman, Verbitsky & Beyar, 

(1998), con aumento de la temperatura en las manos a los 8 minutos; y Hunold, 

Mietzsch & Werner (1992), en los que este aumento se identificó con solo 10 

minutos en la musculatura activa durante el trabajo continuo. 

Si bien, la temperatura corporal interna está influenciada por la intensidad del 

ejercicio, el consumo de líquidos calientes puede modificar transitoriamente la 

temperatura de la píldora (más de 2°C) en algunas personas, incluso cuando el 

agua se ingiere durante 8 horas después de la ingestión de la píldora. La 

modificación transitoria de la temperatura en respuesta a la ingestión de 

líquidos es atribuible al contacto directo de la píldora con el agua en la boca, el 

esófago y el estómago. Por tanto, la temperatura registrada por la píldora está  

influenciada por su posición en el tracto gastrointestinal y su proximidad al 

estómago cuando se ingieren líquidos calientes (Wilkinson, et al., 2008) 

En relación a la legislación vigente, artículo 99 del Decreto Supremo 594 

(2019),  los trabajadores de nacionalidad haitiana y chilena no presentaron 

exposición a frío, puesto que, la temperatura corporal profunda no disminuyó a 

36°C o menos, siendo 35°C admitida para una sola exposición ocasional. 
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Tabla 7.  Temperatura interna Radio Pill 

Nacionalidad N Promedio D.E Mínimo Máximo 

 

1 37,6 0,1 37,5 37,7 

Chilena 
2 37,8 0,3 37,3 38,2 

 

3 37,5 0,1 37,3 37,5 

4 37,4 0,1 37,4 37,6 

 

1 37,0 0,3 37,0 37,8 

 

2 37,4 0,3 37,0 37,7 

Haitiana 
3 37,5 0,2 37,1 37,6 

 

4 37,2 0,2 37,3 37,5 

 

Temperatura Corporal Infrarrojo 

Del análisis de los resultados obtenidos, los trabajadores de nacionalidad 

haitiana presentaron una temperatura en promedio de 36,4°C, en cambio los 

trabajadores de nacionalidad chilena obtuvieron una temperatura promedio de 

35,5°C.  

Lo anterior, podría atribuirse a las complicaciones típicas de la termometría de 

contacto. El termómetro infrarrojo funciona sobre la base de la radiación 

infrarroja, cada sustancia emite radiación infrarroja y el lente del termómetro 

infrarrojo recoge esta radiación, por lo que la cantidad de radiación recogida es 

un valor de la temperatura superficial medida (Vollmer & Mollman, 2010). 

Especialmente la de la piel, la cual está más sujeta a cambios según las 

variaciones en las condiciones ambientales como la radiación, la velocidad del 

viento, la temperatura ambiental y la humedad del aire. La humedad resultante 

de las condensaciones superficiales también tiene un efecto considerable sobre 

la temperatura, alterando la transmisión de calor local y provocando 

enfriamiento por evaporación (Koop & Tadi, 2020). Algunas materias 

suspendidas en el aire, como polvo, hollín o humo, pueden falsear la medición, 

puesto que, estas materias se dispersan y absorben parte de la radiación 

infrarroja emitida, por lo que la temperatura  no se detecta en su totalidad. Las 
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lecturas de temperatura inexactas, pueden conducir a un diagnóstico incorrecto, 

retrasar el tratamiento adecuado y lesiones permanentes posteriores o la muerte. 

Los datos actuales demuestran que el termómetro infrarrojo no rastrea con 

precisión la temperatura central durante el ejercicio en los trabajadores. Lo 

anterior se asemeja con el estudio realizo por Ganio,  et al., (2009), los cuales 

señalan,  que en comparación con el termómetro infrarrojo, solo el dispositivo 

de temperatura ingerible proporcionó un medio viable para medir la 

temperatura corporal interna en individuos que se vuelven hipertérmicos 

durante el ejercicio en un ambiente interior controlado. Además consideran que 

los trabajadores podrían recibir un diagnóstico erróneo si el usuario confía 

únicamente en estos dispositivos como un indicador preciso de la temperatura 

interna. 

En base al artículo 99 del Decreto Supremo N° 594 (2019), los trabajadores de 

nacionalidad haitiana no presentaron exposición a frío, sin embargo, los 

trabajadores chilenos  presentaron exposición a frío, dado que se logró bajar la 

temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 35,5°C.  

 

Tabla 8. Temperatura interna Infrarrojo 

Nacionalidad N Promedio       D.E Mínimo Máximo 

 

1 36,4 0,3 36.0 36,7 

Chilena 2 36,4 0,2 36,1 36,7 

 

3 36,5 0,2 36,0 36,7 

  4 36,3 0,2 36,2 36,6 

 

1 36,3 0,2 36,1 36,7 

 

2 35,6 0,2 35,3 35,8 

Haitiana 3 35,5 0,2 35,2 35,8 

  4 35,5 0,2 35,3 35,8 
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4.4 Carga de trabajo 

Frecuencia cardiaca  

Ambas nacionalidades desarrollaron la misma frecuencia de repetición de 

tareas, y el peso de las cajas asignadas. Del promedio de los datos registrados, 

para ambas nacionalidades se obtuvo un aumento progresivo y rápido de la 

frecuencia cardiaca, desde el primer minuto de registro hasta la finalización de 

la tarea. 

Para los trabajadores de nacionalidad haitiana las tareas de levantar y descender 

una carga son las actividades que presentaron mayor exigencia, alcanzando 

valores en promedio de 103lat/min. Por otro lado,  los trabajadores de 

nacionalidad chilena en promedio obtuvieron una frecuencia cardíaca de 140 

lat/min. Joyner & Casey (2015), consideran que la frecuencia cardíaca aumenta 

linealmente con el esfuerzo, la misma depende, además, de diversos factores: 

edad, grado de entrenamiento físico, tipo de ejercicio, temperatura y humedad 

del ambiente, presión atmosférica. La exposición al frío provoca diversas 

respuestas fisiológicas, una frecuencia cardiaca aumentada mientras se hace 

ejercicio a bajas temperaturas puede ser una respuesta relacionada con una 

mayor actividad nerviosa simpática como resultado tanto del ejercicio como del 

enfriamiento de la piel (Young, Michael & Kent, 1996). El gasto de energía 

durante el estrés ambiental por frío aumenta en comparación con el calor 

entornos, con un aumento previsto del 20% en relación con un entrenamiento 

similar tanto en calor como en condiciones templadas (Tharion et al., 2005).  

Además, la ropa protectora aumenta el costo metabólico al realizar una tarea al 

agregar peso, restringe el movimiento y hacer que la persona cambie o altere 

sus movimientos para compensar cualquier problema causado por la ropa. Cada 

kilogramo adicional de peso de la ropa aumenta los costos de energía 

aproximadamente en un 3% y cada capa adicional en un 4% de lo cual podría 

deberse al arrastre de fricción entre las capas de la ropa y al aumento de los 

requisitos de energía de moverse con ropa voluminosa y rígida. Si el peso de la 

ropa se traslada del torso a las manos, esto puede aumentar los requisitos de 
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energía en un 100% y el peso adicional que se coloca en los pies puede 

aumentar los requisitos de energía hasta en un 500% (Dorman & Havenith, 

2007). 

Los costos energéticos de las actividades en ambientes fríos también aumentan 

debido a una reducción en la eficiencia del movimiento, el manejo manual de 

cargas implica para los hombres una mayor exigencia; las acciones de tomar, 

elevar, transportar y depositar en condiciones normales de agarre y con carga 

estable tienen un costo importante desde el punto de vista energético por carga 

de trabajo acumulada, dado que finalizada la tarea se pueden presentar 

dificultades para la recuperación de los trabajadores, ya que estos elementos son 

determinante en la manifestación de falta de confort y en la aparición prematura 

de la fatiga al ejecutar una tarea (Ergonomic Guidelines, 2007). 

 

Tabla 9. Determinación del costo energético de la muestra 

Nacionalidad Trabajador 
  FC 

media 

Consumo 

(kcal) 

Tiempo 

(horas) 

Costo energético 

(kcal/h) 

 

1 110 650 0,78 833 

Haitiana 2 103 370 0,75 493 

 

3 104 384 0,72 533 

 

4 100 472 0,73 646 

 

1 165 627 0,70 897 

Chilena 2 151 678 0,72 942 

 

3 127 552 0,68 811 

 

4 120 543 0,71 765 
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Carga mental de trabajo 

Con relación a la variable de carga mental global de trabajo (CMG), se observa 

que el promedio se ubica en el nivel de CMG en la categoría “bajo”, mientras 

que el 12,5 % se posicionó en la clasificación “media” y el 25% en la categoría 

“alta” (tabla 10). 

Los resultados obtenidos se deben en primer lugar a las exigencias de la tarea, 

el grado de complejidad de las tareas a realizar se encuentran en un nivel bajo 

del proceso, el método de trabajo es mayoritariamente operaciones simples, 

igualmente las instrucciones proporcionadas por los supervisores son claras, lo 

cual los trabajadores son capaces de comprender el procedimiento de trabajo a 

realizar, por otro lado, los trabajadores poseen la autonomía para modificar u 

organizar su ritmo o tiempo en el desempeño de sus tareas, además los 

supervisores pueden variar su ritmo de trabajo y organizar las pausas de 

descanso cuando lo necesitan. 

En segundo lugar, Perry, et al (2008) establece que los niveles de carga mental 

están relacionados con la precisión de la respuesta de los trabajadores, lo cual se 

ve facilitada por la intensidad del ejercicio. Tomporowski, (2003), considera 

que los breves períodos de ejercicio ayudan a los trabajadores a pensar con más 

claridad y a mejorar su estado de ánimo y bienestar psicológico. Los ejercicios 

intensos que dura menos de 90 minutos ejerce una influencia facilitadora 

selectiva en el funcionamiento cognitivo. Los estudios sugieren que el ejercicio 

mejora el funcionamiento de etapas específicas del procesamiento de la 

información que están involucrados en la resolución de problemas. El ejercicio 

modifica la velocidad de la información procesamiento y evidencia que el 

ejercicio puede bajo algunas condiciones, facilitar la toma de decisiones rápidas 

y resolución de problemas complejos (Fontana, 2007). 

Por otro lado, la Norma ISO 10075-2: 1996 sobre los criterios ergonómicos 

relativos a la carga de trabajo mental, indica que un diseño adecuado de las 

condiciones ambientales puede reducir la intensidad de la carga de trabajo 

mental, proporcionando condiciones óptimas para la percepción y el tratamiento 
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de la información. Xi Wang, Menassa &  Vineet (2019), consideran que cuando 

los recursos son suficientes, el sujeto puede mantener el desempeño de la tarea 

mientras maneja el estrés térmico. Sin embargo, si los recursos son deficientes 

para manejar tanto el rendimiento de la tarea como el estrés térmico, el 

rendimiento disminuirá. Para Makinen et al., (2006), la exposición al frío que se 

repite durante varios días, semanas o meses puede mejorar las percepciones del 

estrés por frío, ya que los sujetos presentan sensaciones de frío menos intensas 

y un mejor confort térmico. Así mismo señala que estos cambios fisiológicos y 

de percepción pueden proporcionar una respuesta óptima para mejorar el 

rendimiento cognitivo durante exposiciones posteriores al frío. 

 

Tabla 10. Carga Mental global de trabajo (n=8) 

   Clasificación N Porcentaje 

[3,0-3,4] Bajo 5 62,5 

[3,4-3,5] Medio 1 12,5 

[3,5-4,2] Alta 2 25,0 

 

Por otro lado, la tabla 11 establece la carga mental de trabajo por nacionalidad, 

los resultados obtenidos indican que la totalidad de los trabajadores de 

nacionalidad haitiana se categorizó dentro del nivel bajo de carga mental, 

mientras que el 100%  de los trabajadores chilenos encuestados se clasificaron 

como nivel alto de carga mental de trabajo.  

DiDomenico, & Nussbaum, (2011), señalan que esta diferencia de nivel de 

carga mental se debe a la percepción que tiene cada sujeto a la temperatura 

ambiente, el cual hace que la carga de trabajo mental de algunos sujetos 

aumente, mientras que otros sujetos da como resultado la disminución de la 

carga de trabajo mental.. Así por ejemplo Sun, et al., (2020) indica que algunas 

personas pueden sentirse más sobrias cuando se sienten un poco frías y pueden 

resolver mejor los problemas debido al efecto de excitación del entorno, 
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mientras que otras se distraen con la frialdad y no pueden concentrarse 

firmemente en su trabajo. 

Por otro lado, Hancock y Vasmatzidis (2003) establecen que las personas 

tienden a mantener su desempeño cuando tienen una alta motivación, así el 

estrés térmico no influiría en los niveles de carga mental. Lan & Lian, (2009), 

estudiaron el efecto neuroconductual de la temperatura ambiente en sujetos 

mediante pruebas psicométricas y encontraron que factores como la motivación 

de los sujetos para desempeñarse bien compensarían el efecto térmico en el 

desempeño de la tarea. Así pues, el aspecto económico es muy importante para 

el bienestar de los trabajadores inmigrantes ya que su dependencia de las rentas 

salariales es muy elevada, presentan un bajo nivel de acumulación de recursos, 

el tamaño medio de las familias es mucho mayor que el de las poblaciones 

autóctonas y dependen de dichos salarios para el envío de remesas a la familia 

residente en el país de origen. El bienestar económico no repercute solo en la 

persona que lo desempeña, la presión por mantenerlo se debe también a la 

responsabilidad sobre esas terceras personas (Gálvez, Gutiérrez & Zapico, 

2011). 

Si bien, la motivación de los trabajadores migrantes es un factor que influye en 

los niveles de carga mental, dada las condiciones de la tarea no se requiere 

ningún conocimiento o información adicional que involucre una traducción al 

idioma creolé, lo cual influye en los niveles de carga mental. El Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2009), señala que el 

desconocimiento del idioma y de la cultura limita la comprensión de los 

mensajes, a menudo dificulta e incluso impide la comprensión de la 

información necesaria para la realización correcta del trabajo, ya sean órdenes 

de trabajo o consignas y señales de seguridad. Así también, el desconocimiento 

de la lengua supone un impedimento para acceder a los programas de formación 

en materia preventiva y de protección de la salud. 
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Tabla 11. Carga Mental global de trabajo por nacionalidad 

Nacionalidad 
 

Clasificación N Porcentaje 

 

[3,0-3,4] Bajo 4 100 

Haitiana [3,4-3,5] Medio 0 0 

 

[3,5-4,2] Alto 0 0 

 

[3,0-3,4] Bajo 0 0 

Chilena [3,4-3,5] Medio 0 0 

 

[3,5-4,2] Alto 4 100 

 

4.5 Parámetros de vestimenta  

Aislamiento térmico de la vestimenta 

La tabla 12 señala las prendas que utilizaron los trabajadores en la evaluación 

de estrés térmico por frío. Los valores de aislamiento fueron obtenidos a través 

de la norma chilena 2709, (2002) y corresponden al aislamiento básico. 

Por otro lado, la tabla 13 indica el  aislamiento térmico de la vestimenta, según 

el consumo metabólico,  el cual redujo en un 20% el valor del aislamiento 

básico,  puesto que, el consumo metabólico obtenido fue superior a 100 W/m².  

Esta disminución se debe a que durante el ejercicio, se produce un incremento 

de las demandas metabólicas del músculo esquelético, lo cual se asocia con 

aumentos progresivos y dependientes de la intensidad en la producción de calor 

corporal, que debe disiparse para evitar aumentos excesivos en la tasa de 

almacenamiento de calor (González, et al., 2004) . El calor producido músculos 

esqueléticos durante el ejercicio, se transfiere a la piel, donde se pierde por el 

medio ambiente a fin de conservar el equilibrio térmico necesario. Parte de 

dicho calor se elimina mediante la transpiración, la sudoración y la respiración, 

el resto se debe eliminar por radiación a través de la piel (Arens & Zhang, 

2006). En los seres humanos, la evaporación del sudor de la superficie de la piel 

representa aproximadamente el 80% de la pérdida de calor durante la actividad 

física y, por lo tanto, es el medio principal de termorregulación durante el 

ejercicio. La ropa representa una capa de aislamiento que forma una barrera 
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para la pérdida de calor por evaporación al comprometer la disipación de calor 

de la superficie de la piel, lo que en última instancia disminuye la eficiencia de 

enfriamiento, aumenta la temperatura corporal central y la temperatura de la 

piel durante el ejercicio (Cramer & Jay, 2016). 

 

Tabla 12. Valor de aislamiento térmico de un conjunto de prendas de vestir 

usadas por los trabajadores evaluados. 

Tipo de vestimenta 

Aislamiento 

(clo) 

Aislamiento 

(m²·°C/W) 

Calzoncillo pierna corta 0,04 0,006 

Camiseta térmica manga larga 0,2 0,031 

Chaleco de lana fina 0,55 0,086 

Zapatos 0,05 0,026 

Calcetines media rodilla 0,05 0,008 

Pantalón 0,25 0,039 

Chaleco multicomponente 0,3 0,059 

Total 1, 44 0,255 

 

Tabla 13. Valor de aislamiento térmico de la vestimenta, según el consumo 

metabólico. 

Trabajador 
Consumo Metabólico 

(W/m²) 
      (m²·°C/W) 

1 650 0,157 

2 370 0,157 

3 384 0,157 

4 472 0,157 

5 627 0,157 

6 678 0,157 

7 552 0,157 

8 543 0,157 
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Determinación del aislamiento requerido de la vestimenta (IREQ) 

El IREQmin (1,44 clo) que posee la vestimenta con la que los trabajadores 

realizan sus labores diarias, es menor respecto al IREQmin (1,47 clo),  necesario 

que establece la norma ISO 11079:2007 por lo tanto, se establece que la ropa de 

trabajo que provee la empresa a los trabajadores no proporcionan un 

aislamiento adecuado para prevenir el enfriamiento del cuerpo.  

Las propiedades de protección térmica de la ropa disminuyen debido a la 

influencia del movimiento corporal, el viento y la humedad, dependiendo de las 

propiedades de permeabilidad de los materiales de la ropa. También se 

reconoce que la selección del material y el tamaño de la ropa influyen en las 

propiedades de protección térmica y la comodidad de la ropa, por esta razón, el 

aislamiento proporcionado no protege contra las grandes variaciones de 

temperaturas impuestas, resultando como una actividad nociva (Teyeme, et al., 

2020). La simple adición de ropa como una forma de corregir el aislamiento no 

es suficiente, debido a la gran diferencia de valores entre los aislamientos 

resultantes y requeridos, el volumen de ropa resultante para satisfacer la 

necesidad, causaría dificultades en el movimiento normal del operador y 

provocaría accidentes. Por lo tanto, en aquellos casos en los que la ropa que 

utiliza el trabajador según las condiciones de utilización (Iclr) sea inferior al 

aislamiento térmico requerido IREQ, se produce un enfriamiento progresivo del 

cuerpo por lo que debe limitarse la exposición. El tiempo de trabajo influye en 

la selección de la ropa cuanto mayor es la exposición al frío, mayor es el 

aislamiento de la ropa seleccionada. Esto demuestra que los trabajadores 

pueden estimar la necesidad de protección contra el frío según la duración del 

trabajo. De acuerdo a la legislación chilena vigente, quienes trabajan expuestos 

al frío tienen un límite diario de tiempos de exposición, para el caso los 

trabajadores de ambas nacionalidades evaluados deberían estar expuestos en 

tiempo inferior a una hora, para así evitar catalizar enfermedades, agravando los 

síntomas de otras de carácter crónico que padezca el trabajador (International 

Organization for Standardization, 2008) 
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4.6 Fatiga laboral 

En relación a los resultados obtenidos para la variable fatiga general, la mayor 

proporción se concentró en el nivel de fatiga leve con un 50%, seguido de una 

fatiga alta de un 37,5 %.  

Tabla 14. Percepción de fatiga general 

  Clasificación N Porcentaje 

[1,61-2,88] Leve 4 50,0 

[2,88-3,12] Moderada 1 12,5 

[3,12-3,93] Alta 3 37,5 

 

Respecto a la percepción de la fatiga mental, el 50% de los trabajadores 

presentaron un nivel bajo, lo cual puede estar relacionados a los tiempos de 

pausas que demanda la tarea. 

Está bien establecido que los descansos reducen la fatiga y mejoran el bienestar 

y el rendimiento en situaciones exigentes. Los descansos se asocian con un 

aumento del 5% del rendimiento laboral (Wendsche, Lohmann ‐ Haislah  & 

Wegge, 2016). Además, se ha encontrado que las pausas de descanso reducen la 

fatiga subjetiva tanto después de la pausa como al final de un episodio de 

trabajo, así como al final de una jornada laboral. Los efectos adicionales de los 

descansos incluyen una mejora del aprendizaje y la retención y una mejora en la 

resolución de problemas, así como una reducción de la incomodidad física 

(Barredo & Mahon, 2007). 

Sonnentag & Kruel, (2006) han demostrado que, de las experiencias de 

recuperación, en particular el desapego psicológico es decir, el desapego 

psicológico de los pensamientos relacionados con el trabajo y la relajación 

mental durante el tiempo fuera del trabajo reducen la tensión y ayudan a los 

trabajadores a reponer los recursos.  
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                               Tabla 15. Percepción de fatiga cognitiva 

 
Clasificación N Porcentaje 

[1,61-2,88] Leve 3 37,5 

[2,88-3,12] Moderada 3 37,5 

[3,12-3,93] Alta 2 25,0 

 

Con respecto a la percepción de fatiga física, el 62,5% de los trabajadores de 

ambas nacionalidades presentaron un nivel de alto, por una parte se debe en a la 

exposición continua a temperaturas frías, la cual puede causar incomodidad 

térmica que resulta en efectos de comportamiento adversos. 

Se ha demostrado que el efecto de la temperatura sobre el rendimiento muscular 

es determinado principalmente por la temperatura de los músculos (Bergh  & 

Ekblom 1979). Oksa, (2002) indica que las características específicas de la 

exposición provocan una disminución de la temperatura muscular, lo que puede 

considerarse como el factor más importante para determinar el resultado de 

rendimiento muscular. El enfriamiento afecta a todos los componentes del 

rendimiento muscular; resistencia, fuerza, potencia, velocidad y coordinación. 

Así con temperaturas musculares por debajo de lo normal, se deben reclutar 

más fibras musculares para realizar con éxito una producción de trabajo 

determinada.  Unal (2002) afirma que en ejercicios realizados en ambiente frío, 

aumenta el tiempo de reacción, la coordinación se deteriora y las condiciones 

de los trabajadores disminuyen. Roberts (2001) considera que en ejercicios 

realizados en un ambiente frío, si los atletas no pueden mantener su cuerpo 

temperatura estabilizada, habrá una disminución del 5-6% en la capacidad 

aeróbica. 

Por otro lado, la sensación de fatiga de los trabajadores  está relacionada, con 

índice de masa grasa, dado que para una determinada tarea laboral, la obesidad 

puede aumentar las exigencias impuestas en el sistema musculoesquelético. Por 

ejemplo, al mantener una postura erguida, cualquier masa abdominal adicional 

debido a tejido adiposo concentrado en el abdomen, se lleva a mayor distancia 
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de la columna, Teóricamente, la masa corporal adicional puede servir de forma 

independiente como una carga adicional, más allá de cualquier relacionada con 

el trabajo tarea, impactando las demandas musculares y la carga articular 

asociada (Rusek, et al., 2018). La carga de obesidad puede resultar en tiempos 

de resistencia más cortos y desarrollo más rápido de la fatiga, además está 

asociado con una disminución de la densidad capilar y reducción del flujo 

sanguíneo del músculo esquelético, lo que limita el suministro de oxígeno y 

fuentes de energía aumentar aún más las demandas mecánicas requeridas para 

que un individuo realice las tareas (Cavuoto & Nussbaum, 2014). 

En los adultos jóvenes, la obesidad ha demostrado afectar la función 

neuromuscular, es decir, la reducción de la fuerza muscular  (cuando se corrige 

por masa libre de grasa)  y el aumento de la fatiga muscular, lo que puede 

aumentar el riesgo de lesiones en trabajadores con un IMC más alto (Mehta & 

Cavuoto, 2014). 

 

Tabla 16. Percepción de fatiga física 

  Clasificación N Porcentaje 

[1,61-2,88] Leve 2 25,0 

[2,88-3,12] Moderada 1 12,5 

[3,12-3,93] Alta 5 62,5 
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V. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se recomienda implementar un programa de salud ocupacional anual,  que 

considere la realización de exámenes ocupacionales,  tanto como para los 

trabajadores de nacionalidad chilena como para la haitiana. Se recomienda 

comenzar por los exámenes básicos: Consulta SEL, Test Visual, Evaluación 

funcional de columna y EEII, Electrocardiograma y exámenes de laboratorio 

para así conocer más en detalle el estado de salud de los trabajadores. 

 Implementar el protocolo Manejo Manual de Cargas y el protocolo de 

Trastornos Músculo Esquelético, conforme a las etapas establecidas por el 

Ministerio Salud comenzando por la etapa inicial, conformación de las 

directrices para la aplicación, ejecución, recolección de datos, realización de un 

plan de acción y finalmente valorización del impacto de las medidas adoptadas.  

 Reforzar la utilización de ropa que facilite el intercambio de calor, es 

recomendable que la empresa proporcione vestimenta técnica considerando las 

3 capas de ropa, la primera capa, se trata de un pijama cuya principal función es 

mantener seco al trabajador de su propia transpiración y evitar que ésta se 

enfríe. La segunda capa es un set de chaqueta y pantalón afranelado o de polar, 

cuya función es mantener el calor del cuerpo, pero que al mismo tiempo es 

respirable y la tercera su es proteger y aislar al trabajador de las condiciones 

externas. 

 Se sugiere contratar a un experto en prevención de riesgos que capacite a los 

trabajadores sobre los peligros de la exposición a frío, los efectos en la salud y 

las medidas preventivas, para reducir la exposición y fomentar el autocuidado. 

 Se sugiere establecer un programa de vida saludable, cuya finalidad es mejorar 

la composición corporal de los trabajadores haitianos y chilenos. Esto permitirá 

controlar la prevención de enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad, así 

como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hígado graso, entre otros. 

 Considerar la presencia permanente de un profesional de la prevención, que 

garantice las condiciones de prevención en la empresa, así como también 



 

 

36 

 

orientación e información a los trabajadores en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Se recomienda el uso de guantes gruesos con aislamiento en la parte de los 

dedos, con pequeños puntos de material aislante en la palma de la mano para 

disminuir las áreas de contacto con el objeto frío y, consecuentemente, mejorar 

la adherencia en el agarre del producto disminuyendo la necesidad de fuerza.  
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VI. CONCLUSIONES 

 Con respecto a los factores antropométricos, la estatura promedio para los 

trabajadores de nacionalidad haitiana fue de 173 cm y para los trabajadores de 

nacionalidad chilena fue de 167 cm. El peso y el porcentaje de masa grasa de 

los trabajadores de nacionalidad haitiana fueron de 83,1kg y 26,6%,  

clasificándose como obesos, para los trabajadores de nacionalidad chilena 

fueron de 76,0 kg y 20,46%, categorizándose como sobrepeso. 

 En relación con las variables socio demográficas, para ambas nacionalidades, el 

100% de los trabajadores fueron hombres, con respecto al nivel educacional, el 

75% de los trabajadores de nacionalidad haitiana poseen educación secundaria, 

lo que en Chile corresponde a enseñanza media, mientras que el 100% de los 

trabajadores de nacionalidad chilena disponen de educación media completa. 

 De los resultados del cuestionario de percepción al frío, el 100% de los 

encuestados considera que el frío es un problema. En cuanto a la ropa de 

protección el 100% de los trabajadores chilenos y el 80% de los trabajadores de 

nacionalidad haitiana considera que la ropa de protección que la empresa 

proporciona es apropiada para hacer frente a las condiciones de frío. 

 En cuanto a las zonas corporales que presentaron mayor frecuencia de 

disconfort térmico, para ambas nacionalidades corresponde a pies, ambas  

manos, espalda superior, media y baja. 

 Las variables ambientales temperatura del aire y la velocidad del viento, 

permitieron clasificar la exposición a frío como “peligro escaso”, por lo que los 

trabajadores deben estar con vestimenta adecuadamente durante un tiempo 

menor a 1 hora de exposición.  

 La temperatura corporal medida a través del Radio Pill, no presentó diferencias 

significativas entre ambas nacionalidades. Los trabajadores de nacionalidad 

haitiana presentaron en promedio una temperatura de 37,3°C, mientras que los 

trabajadores de nacionalidad chilena un 37,6°C. En relación a la legislación 

vigente, ambas nacionalidades no presentaron exposición a frío. 
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 La temperatura corporal medida a través del termómetro infrarrojo, presentó 

una diferencia entre los trabajadores de ambas nacionalidades. Los trabajadores 

de nacionalidad haitiana presentaron una temperatura de 36,4°C, mientras que 

los trabajadores de nacionalidad chilena obtuvieron una temperatura de 35,5°C, 

sin embargo, según lo establecido por la legislación vigente estos últimos se 

consideraron  como expuestos a frío. En relación con la fiabilidad y efectividad 

del instrumento, se determinó que no es un instrumento fiable, puesto que  las 

mediciones están influenciadas por la temperatura ambiental, por lo cual los 

valores de la temperatura corporal son menores en comparación a los medidos 

por el Radio Pill. 

 En relación con la carga de trabajo, se determinó que el trabajo realizado por 

los operarios de ambas nacionalidades corresponde a trabajo pesado. 

 Respecto a la carga mental global de trabajo, un 62,5% de los trabajadores 

presentaron niveles “bajo” de carga mental, 12,5% nivel “medio” y un 25% 

nivel “alto”. Respecto a la clasificación de carga mental por nacionalidad, el 

100% de los trabajadores haitianos, presentaron nivel bajo, en tanto, los 

trabajadores de nacionalidad chilena, el 100% presentaron nivel alto. 

 La variable fatiga general se concentró en el nivel de “fatiga leve” con un 50%, 

seguido de “fatiga alta” con un 35,5 %; la fatiga física presentó un  “nivel alto” 

con un 62,5%;  el nivel leve un 25,0% y el moderado un 12,5%: por su parte la 

fatiga cognitiva se concentró en los niveles “leve” y “moderado” con un 37,5% 

cada uno, seguido por el “nivel alto” con un 25%.  
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VIII. APÉNDICES  

Apéndice N° 1 Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación: Carga de trabajo y estrés térmico por frío sobre la fatiga laboral 

en trabajadores nacionales y haitianos. La presente investigación es conducida 

por Bárbara Martínez Vásquez, estudiante de último año de la carrera de 

Ingeniera en Prevención de Riesgos de la Universidad de Concepción. El 

objetivo de este estudio es evaluar la influencia de la carga de trabajo y estrés 

térmico por frío sobre la fatiga laboral en trabajadores nacionales y haitianos. 

Si usted accede a participar en esta investigación, se le solicitará ingresar a la 

cámara frigorífica y se le tomarán muestras de temperatura corporal y de 

frecuencia cardiaca, mientras realiza sus labores dentro de este recinto, además 

de medir peso, talla y composición corporal. Se tomarán todas las precauciones 

para realizar este trabajo de forma segura. Posteriormente se le solicitará 

contestar 3 breves cuestionarios, que serán respondidos de forma anónima para 

lo cual tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos. La participación en esta 

investigación es estrictamente voluntaria, la información que se recoja será 

confidencial, la cual solo será usada para fines académicos. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 

oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente 

las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación como participante y entiendo que tengo el derecho de retirarme de 

la investigación en cualquier momento sin que me afecte de ninguna manera mi 

integridad física,  psicológica y laboral. 

Nombre del Participante:………………………………………………………… 

Firma del Participante:……………………… Fecha:…………………………… 
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Envestigasyon: Chay de travay e strès tèmik pou fredi a, e sou fatig travayè 

nasyinal e ayisyen Ide konsantman sa ou envestigasyon sa, se pou eksplike 

yonjan brèf e tou koret, nan sa ki gen pou wè ak envestigasyon nap chèche 

devlopea. Envestigasyon sa anchaje pa Bárbara Martínez Vásquez, etidyant de 

dènye ane nan karyè jeni nan prevansyon sou danje “nan” Universidad de 

Concepción. 

Bi etid sa, se pou evalye enfliyans sou chay travay la e sou sitiyasyon fredi e 

sou fatig laboral pou travayè nasyonal e ayisyen. 

Si ou gen chans patisipe nan investigasyon sa, sa pal mande ou pou antre nan 

chanb fuad la la e pou pran nivo tanperati kò a e frekans kadyak epi pandan ou 

ap reyalize jounen kote ou ap pran tout mezi de prekosyon pou nou reyalize 

travay sa ak bonjan sekirite. Aprè sa yo ap mande ou pou reponn 3 kesyon trè 

brèf, ki va reponn demanyè anonim (san idantifikasyon), (san non) e ou ap gen 

apeprè 30 minit pou reponn. 

Patipasyon nan envestigasyon sa se volontè, enfòmasyon ke yap pran yo se ap 

prive, e ki pral itilize man fen etid la. 

Mwen li enfòrmasyon ou yo li pou mwen. E mwen te gen chans poze kesyon 

sou li, e yo te reponn mwen ak satisfaksyon kesyon ke mwen te poze yo. 

Mwen dakò volontèman pou mwen patisipe nan envestigasyn tankou patisipan 

e mwen konnen mwen gen dwa pou mwen renonse nan envestigasyon sa nan 

nenpòt moman san ke li pa afekte de okennmuayen entegrite fizik mwen, 

psikològ e laboral.Non 

Patisipanan………………………………………………………………………

SiyatiPatisipan……………………………….Dat……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

Apéndice N° 2 Cuestionario socio demográficas y sociolaborales  

CUESTIONARIO “VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS Y SOCIO-

LABORALES” 

Instrucciones: Marque con una “X” solo una de las opciones. 

I. Datos Generales 

 

Edad (Años):         

                                        

Menor a 20 años ______ 

20-29 años          ______ 

30-39 años          ______ 

40-49 años          ______ 

50-59 años          ______ 

Mayor a 60 años ______ 

  

      

 

 

 

II. Datos Laborales 

 

¿Consume líquidos calientes durante la jornada de trabajo? 

Si No 

  

 

¿Las bajas temperaturas en su trabajo son un problema para su salud?  

Si No 

  

 

¿La ropa de protección contra el frío que le entrega la empresa o la 

personal, es “apropiada” para hacer frente a las condiciones de trabajo? 
 

Si No 

  

Género: 

Femenino ________  

Masculino ________ 

 

Nivel educacional: 

Sin estudios             ______ 

Enseñanza Básica     ______ 

Enseñanza Media      ______ 

Enseñanza Superior   ______ 
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¿Trabaja expuesto a bajas temperaturas todos los días en la semana?  

Si No 

  

 

Encierre con un círculo las zonas del cuerpo en las cuales siente frío 

durante su jornada de trabajo 
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KESYON “VARYAB SOSYO- DEMOGRAFIK Y SOSYO LABORAL” 

Enstriksyon: Make avèk yon “X” yon sèl nan opsyon yo. 

I. Enfòmasyon jerenal: 

 

Laj (Ane):         

                                        

Minè de 20 an   ______ 

20-29 an            ______ 

30-39 an            ______ 

40-49 an            ______ 

50-59 an            ______ 

Majè de 60 an   ______ 

  

 

 

 

 

 

 

II. Enfòrmasyon Laboral 

 

Konsome likid ki cho pandan jounen travay la? 

Wi No 

  

 

Tanperati ki ba nan travay la se yon pwoblém pou sante?  

 

Wi No 

  

 

Ou konsidere kerad de pwoteksyon kont fredi ke endistri a bay la, 

apwopriye pou fè fas ak kondisyon travay la ? 

Wi No 

  

 

 

 

Sèks: 

Feminen ________  

Maskilen ________ 

 

Nivo Etid: 

San Etid                    ______ 

Edikasyon Primè      ______ 

Edikasyon  Bazik     ______ 

Edikasyon  Segondè______ 

Edikasyon  Siperyè/ Inivèrsitè______ 
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Ou travay ak tanperati ki ba tout jou nan semèn nan?  

Wi No 

  

Fè yon ti wonn nan kèk  pati nan kò´w ou santi fredi pandan jounen travay 

ou 
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Apéndice 3. Evaluación variables antropométricas y composición corporal 

 

 
 

Apéndice 4. Transporte de cajas trabajadores nacionales y haitianos 
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Apéndice 5. Condiciones del lugar de trabajo 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1: Tabla valores del límite de índice TGBH en °C 

VALORES LIMITES PERMISIBLES DEL INDICE TGBH EN °C 

Tipo de trabajo Liviana inferior a 

375Kcal/h 

Pesada Superior a 

450Kcal/h 

Trabajo continuo 30,0                                  26,7 25,0 

75% trabajo 

25% descanso, 

cada hora 

30,6                                  28,0 25,9 

50% trabajo 

50% descanso, 

cada hora 

31,4                                  29,5 27,9 

25% trabajo 

75% descanso, 

cada hora 

32,2                                     31,1 30,0 

 

Anexo 2: Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM). 

  Muy 

bajo          

Bajo   Medio Alto    Muy 

alto 

1)El nivel de esfuerzo o 

concentración mental que 

requiere mi trabajo es 

     

2) La cantidad de 

memorización de información y 

material que requiere mi trabajo 

es 

     

3) El grado de complejidad de 

la información que debo utilizar 

en mi trabajo es 

     

4) El nivel de esfuerzo mental 

necesario para evitar errores en 

mi trabajo es 

     

5) El nivel de ambigüedad de 

las decisiones a tomar en mi 

trabajo es 

     

6) Habitualmente en mi puesto      

   Moderada 375 a      

400 Kcal/h 
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de trabajo el número de 

decisiones que debo tomar es 

7) El número de interrupciones 

(llamadas telefónicas, atender 

público, otros compañeros 

solicitando información, etc.) 

durante la realización de mi 

trabajo es 

     

8) La cantidad de dificultades 

que se producen cuando se 

introducen nuevos 

procedimientos de trabajo o 

programas informativos es 

     

9) El cansancio que me produce 

mi trabajo es 

     

 

 Total 

desacuerdo 

Algo 

desacuerdo 

Indiferente Algo 

de        

acuerdo 

Total 

acuerdo 

10) En mi trabajo, 

tengo que hacer 

más de una tarea a 

la vez 

     

11) Las tareas que 

realizo en mi 

trabajo requieren 

una alta 

concentración 

debido a la 

cantidad de 

distracción o ruido 

de fondo 

     

12) Es posible 

variar mi ritmo de 

trabajo sin 

perturbar el 

trabajo de mi 

sección 

     

13) Además de las 

pausas 

reglamentarias, el 

trabajo me permite 

hacer alguna pausa 

cuando lo necesito 
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14) En mi trabajo, 

puedo cometer 

algún error sin que 

incida en forma 

crítica sobre los 

resultados del 

trabajo 

     

15) Al final de la 

jornada de trabajo 

me siento agotado 

     

16) Me siento 

agotado cuando 

me levanto por la 

mañana y tengo 

que enfrentarme a 

otro día de trabajo 

     

17) Tengo 

dificultades para 

relajarme después 

del trabajo 

     

 

 

 Total 

Insuficient

e 

Insuficient

e 

Preciso Suficiente Muy 

Suficiente 

18) El tiempo asignado 

a cada una de las tareas 

que realizo es: 

     

19) El tiempo que 

dispongo para realizar 

mi trabajo es 

     

20) El tiempo del que 

dispongo para tomar 

las decisiones exigidas 

por mi trabajo es 
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Echèl subjectif nan kantite travay mantal 

 Vrèman 

ba 

ba mwaye

n 

wo vrèman wo 

1) Nivo efò oubyen 

konsantrasyon (mantal) nan 

travay mwen an mande li: 

     

2) kantite enfòmsyon ak 

materyèl travay mwen an 

mande pou mwen  konnen 

an li (konnen ) an li 

     

3) nivo konpleksite mwen 

itilize nan travay mwen an se 

     

4) Nivo efò mantal mwen 

dwe fè pou mwen evite erè 

nan travay mwen an li 

     

5)Nan travay la nivo difikilte 

pou mwen pran desizyon li 
     

6)Dabitid nan pòs travay 

mwen an, kantite (valè) 

desizyon mwen dwe pran  

yo: 

     

7) Kantite entèripsyon 

tankou : apèl telefonik , 

resevwa moun, bay lòt kòlèg 

enfòmasyon, ect. Pandan 

moman travay mwen an li 

     

8) Nivo difikilte ki prezante 

lè gen yon nouvo fason 

oubyen metòd pou nou fè 

yon travay li 

     

9) Nivo fatig travay la bon 

mwen an li  

     

 

 Vreman 

pa dako 

yon ti 

kras 

dako 

Mwayen 

dako 

dako vreman 

dako 

10) Nan travay mwen an, 

mwen gen pou mwen fè plis ke 

yon bagay (travay) a la fwa 

     

11) Pou sa mwen gen pou 

mwen fè nan travay la, li 

mande anpil konsantrasyon, 

parapò ak kantite distraksyon 
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oubyen bri ki gen nan espas la 

12)  Li posib pou mwen chanje 

fason mwen travay san mwen 

pa deranje seksyon mwen an 

     

13) Apa de ti poz nomal yo, 

travay la pèmèt mwen pran 

yon ti poz lè mwen bezwen 

     

14) Nan travay mwen an , 

mwen ka fè kèk erè ki pap 

afekte twòp rezilta travay la 

     

15)Nan fen jounen travay la 

mwen santim vrèman fatige 

     

16) Mwen santi m´ vrèman 

fatige lè mwen leve nan maten 

pou mwen ale travay 

     

17) Apre travay mwen gen 

difikilte pou mwen detann 

mwen 

     

 

 Vreman piti              piti    sifizan   vreman 

sifizan 

18) Tan ki disponib pou mwen fè 

chak bagay nan travay la li 

    

19) Tan mwen gen (pran) fè 

travay mwen se 

    

20) Tan an mwen gen pou pran 

desizyon yo  ki nesesè nan travay 

mwen an se 
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Anexo 3: Valores de IREQ en función de la velocidad (Var) y la temperatura 

del aire (ta) y del nivel de actividad (M). 

 

Anexo 4: Cuestionario Check List Individual Strength (Fatiga laboral). 

A continuación se plantean distintas afirmaciones que dicen relación con como 

usted se siente. Para responder, considere las últimas dos semanas incluido el 

día de hoy. Debe dar cuenta de cuan verdadera es para usted la afirmación, 

utilizando una escala de 1 a 7. Donde 1= Si, esto es totalmente verdadero y 7= 

No, esto no es verdadero. Marque el casillero con el número que usted 

considere apropiado. 

Me siento cansado Si,totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me cuesta más 

pensar 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Físicamente me 

siento exhausto, 

rendido 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me siento 

equilibrado, en 

armonía conmigo 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me concentro en lo 

que hago  

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me siento débil Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Olvido cosas 

importantes en muy 

poco tiempo (desde 

minutos a un par de 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 
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días) 

Me cuesta enfocar 

los ojos o fijar la 

vista 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me puedo 

concentrar bien 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Tengo problemas 

para concentrarme 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me siento en mala 

condición física 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me canso 

rápidamente 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me encuentro 

distraído pensando 

en cosas 

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

Me siento en buena 

forma  

Si, totalmente 

verdadero 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

No, esto no es 

verdadero 

 

En las dos últimas semanas, incluido el día de hoy ¿se ha sentido fatigado? 

No, nunca Un poco Moderadamente Bastante Completamente 

1 2 3 4 5 

 

kesyonè chèk endividyèl la 

Nan lis fraz sa yo ki anba , ou ap eksplike komn ou santi ou nan travay la. Pou 

ou reponn , ou ap konsidere 2 dènye semèn yo ak jodia a jodia ladann. Ou ap di 

si se vre oubyen non (si se pa vre). ou ap chwazi yon chif ant 1 a 7 kote 1 vle di 

wi se vre, epi 7 vle di non se pa vre. Fè yon kwa sou chif ou konsidere ki bon 

an. 

Map santi fatige Wi, se vre 1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

Li difisil pou mwen 

panse. 

Wi, se vre 

 

1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen santi kò 

mwen vrèman fatige. 

Wi, se vre 

 

1 2 3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 
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Mwen santi mwen 

balanse, an amoni 

avèk mwen 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 3 4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen konsantre 

mwen sou sa mwen 

ap fe a. 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen santi mwen 

fèb . 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen bliye bagay ki 

enpòtan trè vit. 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 Non, se pa vre 

 

Li difisil pou mwen 

fikse je mwen 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen konsantre 

mwen fasil 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Li difisil pou mwen 

konsantre mwen 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen santi kò 

mwen fè mwen mal 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen fatige vit Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

Mwen distrè nan 

panse ak lòt bagay. 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

Mwen santi mwen 

anfòm. 

Wi, se vre 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Non, se pa vre 

 

 

Nan de (2) dènye semèn sa yo ak jodia (ou te santi ou fatige?) 

Non, jamè Yon ti kras  Modere Anpil  Anpil,anpil    

(konplètman) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 


