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Resumen 

El ambiente laboral es concebido hoy en día como un medio para comprometer a todos 

los servidores públicos a crear condiciones de trabajo seguras, sin embargo, a pesar de la 

importancia la gestión de la seguridad y salud ocupacional en el sector público no se ha 

alcanzado un desarrollo pleno. Se identifica la deficiente gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra (CRSI), a causa de la falta de 

gestión administrativa, técnica y de las condiciones de trabajo que impiden la consolidación de 

un ambiente laboral seguro. El objetivo de la investigación es analizar la gestión del sistema 

de seguridad y salud ocupacional en el ambiente laboral del CRSI. 

La metodología de investigación comprende en un estudio de caso único de diseño no 

experimental, tipo mixto, de corte transversal y alcance descriptivo. Se aplicaron dos técnicas 

de recolección de datos, la entrevista y la encuesta. Se procesó la información de naturaleza 

cualitativa y cuantitativa en los programas Microsoft Excel 2019 y SPSS versión 25. 

Los hallazgos revelan que el CRSI no cuenta con un sistema de salud y seguridad 

ocupacional propio puesto que es competencia del organismo superior que regula a las cárceles 

de todo el Ecuador (SNAI). Se concluye que, las escazas actividades de protección y 

prevención de riesgos dirigidos al personal administrativo han ocasionado que el ambiente 

laboral sea percibido como bueno en un 40.0%, dado que, el trabajo es realizado en las 

inseguras y deficientes condiciones de la institución, percibiendo que no se están satisfaciendo 

las necesidades debido a la elevada carga laboral, poniendo en peligro el equilibrio emocional 

al estar elevadamente expuestos a los riesgos biológicos, psicosociales y ergonómicos. 

 

Palabras clave: Seguridad y salud ocupacional, gestión, ambiente laboral, centro penitenciario. 
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Abstract 

 The work environment is conceived today as a means to engage all public servants to 

create safe working conditions, however, despite the importance of occupational health and 

safety management in the public sector, it has not been fully developed. The deficient 

management of occupational health and safety at the Centro de Rehabilitación Social de Ibarra 

(CRSI) is identified as a result of the lack of administrative and technical management and 

working conditions that prevent the consolidation of a safe working environment. The objective 

of the research is to analyze the management of the occupational health and safety system in 

the work environment of CRSI. 

 The research methodology comprises a single case study of non-experimental design, 

mixed type, cross-sectional and descriptive scope. Two data collection techniques were 

applied, the interview and the survey. Qualitative and quantitative information was processed 

in Microsoft Excel 2019 and SPSS version 25. 

 The findings reveal that the CRSI does not have its own occupational health and safety 

system, since it is the responsibility of the superior authority that regulates prisons throughout 

Ecuador (SNAI). It is concluded that the scarce protection and risk prevention activities 

directed to the administrative personnel have caused the work environment to be perceived as 

good in 40.0%, given that the work is performed in the unsafe and deficient conditions of the 

institution, perceiving that the needs are not being met due to the high workload, endangering 

the emotional balance by being highly exposed to biological, psychosocial and ergonomic 

risks. 

 

Key words: Occupational safety and health, management, work environment, prison. 
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Introducción 

Antecedentes  

La producción investigativa en materia de seguridad y salud ocupacional ha promovido 

la formalización de métodos, fines y cuerpo teórico, que han aportado a la sociedad en las 

diferentes etapas de la evolución histórica, permitiendo la prevención de cualquier riesgo que 

ponga en peligro la vida, o resulte perjudicial para la salud y seguridad de los trabajadores,  sin 

embargo, ante los nuevos contextos laborales y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que exigen mayor esfuerzo mental sobre el físico en los empleados, se han 

contemplado las consecuencias adversas procedentes de las condiciones psicológicas durante 

la estancia en el puesto de trabajo, las cuales aún representan un reto para las organizaciones 

que deben atenuarlas, minimizarlas o prevenirlas (Céspedes & Martínez, 2016). 

De acuerdo al estudio de Dzib et al. (2016) la percepción de riesgos en el trabajo 

provienen de diferentes factores técnicos como medios, objetos, procesos, actividades, puestos 

de trabajo, instalaciones, ambiente laboral, entre otros., las cuales se relacionan con las 

acciones inseguras cometidas por los empleados, además de la insuficiente supervisión, 

regulación y control por parte de los directivos, que resultan en un inadecuado clima de 

seguridad, es decir, un ambiente de inseguridad para los trabajadores. 

Por su parte, Enríquez (2016) menciona que el desinterés por parte de las autoridades 

de las empresas por el correcto uso, comunicación y coordinación sobre los programas o 

sistemas de salud y seguridad ocupacional generan condiciones inseguras que ocasionan 

accidentes y enfermedades a corto y largo plazo, por lo cual, se deben realizar acciones 

preventivas simultáneamente con el personal. 

Ante ello, según la investigación de Heredia et al. (2017) determina que gracias a los 

esfuerzos de los organismos como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (NIOSH) se han desarrollado leyes en el Ecuador, cuyos lineamientos comprometen a 

los empleadores a desarrollar planes preventivos con el fin de evitar o disminuir la gravedad 

de los riesgos, viéndolos como una inversión y no un gasto, dado que el objetivo es 

proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a fin de que las empresas incrementen 

la productividad y por ende se genere mayor rentabilidad. 

En la misma línea Martínez & Yandún (2017) aclaran que, en el Ecuador la gestión de 

la seguridad y salud laboral es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas con más 

de 100 trabajadores y para los centros de trabajo calificados de alto riesgo cuando cuenten con 

más de 50 empleados, además, destacan que los organismos Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) y Ministerio de Trabajo son los encargados de vigilar las actividades realizadas 

por las organizaciones, sin embargo, advierten que el compromiso de la alta dirección y la 

participación de los trabajadores son clave para la conformación de comités que observen el 

cumplimiento de las normativas. Los resultados concluyen que la incorporación de un sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional a la estrategia empresarial reporta eficiencia u 

optimización de recursos, creando además una ventaja competitiva derivada de atributos 

intangibles como la imagen reputacional y fidelización del personal, permitiendo el adecuado 

clima laboral y el incremento de la productividad en la operación normal de las empresas. 

Mientras que Fagua et al. (2018) determinan que hoy en día las normativas sufren 

modificaciones dirigidas a garantizar la viabilidad de implementación de sistemas de gestión 

que contengan planes de contingencia o emergencia en empresas formales e informales, por 

medio de la promoción de la cultura de prevención que impulse a los negocios a la asignación 

de recursos y responsabilidades dentro de las capacidades reales y de los principios de equidad, 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad, además de la apropiación de políticas de autocuidado en 

todas las áreas organizacionales, tomando en cuenta que una afectación (accidente o 
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enfermedad) repercute en la operatividad empresarial y a la estabilidad de la familia del 

trabajador. 

El aporte al conocimiento por parte de Herrera (2020) demuestra  la relación positiva y 

significativa entre la conducta de seguridad (comportamientos, cumplimiento y participación), 

con el clima de seguridad laboral en una empresa siderúrgica en el Perú, destacando la 

importancia del complejo y amplio ambiente laboral en la adopción de la cultura de prevención, 

que permite monitorear el entorno laboral para detectar riesgos de manera oportuna y 

convertirlos en oportunidades de mejora, contrarrestando efectivamente los accidentes y 

enfermedades laborales que garanticen la seguridad en la empresa productora de acero. 

En cuanto al clima organizacional de prevención de riesgos laborales en el sector 

público ecuatoriano, Moreta et al. (2021), manifiestan que a pesar de la importancia de la 

función pública, la gestión de la seguridad y salud ocupacional no ha alcanzado un desarrollo 

pleno, debido a que los funcionarios encargados de esta actividad no poseen las competencias 

necesarias para enfrentar y frenar los problemas que perturban el desarrollo de las actividades, 

a la vez que se olvida que el trabajo es una de las principales fuentes de riesgo para la vida, 

salud y seguridad del ser humano, por ello, se debe concebir al ambiente laboral como un medio 

para comprometer a todos los servidores públicos a crear condiciones de trabajo seguras en el 

marco de lo establecido en la constitución y demás leyes, mediante el diseño y aplicación de 

programas para la prevención de riesgos en el trabajo. 

En investigaciones realizadas en el ámbito penitenciario del Ecuador no se ha 

direccionado al estudio de cómo el ambiente laboral afecta al bienestar de los servidores de las 

cárceles. Sin embargo, Moreta (2021) midió una de las enfermedades profesionales de 

actualidad, el denominado síndrome de Burnout, demostrando la presencia de sintomatología 

tensional o estrés crónico que puede traer consigo consecuencias que dificulten cumplir 
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adecuadamente con las actividades laborales en seis agentes de seguridad (10 %) del Centro de 

Privación Provisional de Libertad Masculino Pichincha No 1, mientras que 11 guías 

penitenciaros están en riesgo de desarrollarlo (18,3 %) y los restantes 43 funcionarios (71,7 %) 

no presentan riesgo alguno. La prevalencia de dicho padecimiento es mayor en mujeres 

(83,3%), sin embargo, el riesgo de desarrollar estrés crónico es mayor en hombres (72,7%). 

Por lo mencionado, se observa la falta de evidencia empírica que aborde a la gestión de 

la salud y seguridad ocupacional como un factor que promueve un ambiente laboral seguro en 

los centros penitenciarios del Ecuador. 

Planteamiento del problema  

Contextualización  

Las investigaciones de los autores Aguirre (2019), Núñez (2018) y Paladines (2016) 

enfatizan la problemática en las cárceles ecuatorianas, manifestando que durante el Gobierno 

de Rafael Correa se llevaron a cabo reformas al sistema penitenciario como mecanismo para 

solucionar la sobrepoblación de las cárceles mediante la construcción de mega centros de 

privación de la libertad, sin embargo, al mismo tiempo se endureció el Código Integral Penal 

(COIP), incrementando las penas y aprobando el uso de la prisión preventiva, considerado 

como el detonante del elevado hacinamiento en la última década. 

Actualmente se mantiene una población penitenciaria de aproximadamente 39.040 

persona privadas de libertad (PPL), en un sistema carcelario conformado por 36 centros de 

detención con capacidad para 30.169 reos a nivel nacional, es decir, evidenciando el exceso de 

alrededor de nueve mil individuos (Álvarez, 2022; Cárdenas, 2022). Según un grupo de 

investigadores de la Universidad de las Américas hasta abril de 2021 el 56.8% de los PPL se 

encontraban cumpliendo su sentencia, mientras que, el 43.08% estaban en proceso de obtener 

la sentencia y un 0.12% no poseen un estado de causa definido; este último dato se lo atribuye 
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a una base de datos “sucia” que provoca incongruencias e información incompleta debido a 

errores en el tipeo y la duplicación de categorías (Kaleidos, 2021). 

Cabe resaltar que las reformas al sistema penitenciario y la problemática del 

hacinamiento no han promovido cambios en los presupuestos asignados por el Estado; siendo 

los limitados recursos el principal motivo para la existencia de actividades de extorsión, 

corrupción, disputa y amenazas hacia el personal carcelario (Kaleidos, 2021). Durante los 

meses de febrero, julio, septiembre y noviembre del año 2021 se llevaron a cabo cuatro 

matanzas en diferentes centros de privación de libertad del país donde se puso fin a la vida de 

aproximadamente 250 reos a causa de la lucha de bandas narcodelictivas que se disputan el 

control de las cárceles, las cuales han impulsado el contrabando de armas; exponiendo una 

multiplicidad de falencias que demuestran que las condiciones de vida al interior de las cárceles 

no son las más adecuadas para garantizar los procesos de rehabilitación social, la seguridad y 

salud tanto de reos como del personal (Álvarez, 2022).  

Las reformas al sistema penitenciario incrementaron notablemente los problemas de 

convivencia y salud emocional de los internos, los cuales ante el aislamiento y falta de 

comunicación con el exterior presentan cuadros de angustia, sufrimiento e inseguridad, por 

ello, otro de los temas recurrentes sobre la población penitenciaria recaen sobre la salud mental 

de los PPL, dejando de lado a la parte operativa o funcionarios encargados de realizar los 

procesos reformatorios en las cárceles (Aguirre, 2019; Benavides, 2017; Núñez, 2018).  

En el periodo fiscal 2021, se cambiaron cinco veces de mando en el Servicio Nacional 

de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores 

(SNAI), de los cuales ninguno ha podido controlar la crisis carcelaria (Primicias, 2022). Según 

Kaleidos (2021) esto es producto la poca importancia que se ha dado al sistema carcelario, 

ubicando a profesionales no adecuados (carecen de las competencias para los cargos que 

ocupan), quienes en la mayoría de los casos no se encuentran sensibilizados o capacitados para 
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evitar que las condiciones de trabajo interfieran en las relaciones interpersonales y el equilibrio 

emocional; provocando deterioro en la salud a raíz del estrés y la carga laboral (jornadas 

extensas de trabajo y distanciamiento familiar) que ha suscitado padecimientos como parálisis 

facial, hipoxias críticas, cambios del carácter, depresión, alcoholismo, suicidio y violencia 

intrafamiliar. 

El personal de los centros penitenciarios se encuentra expuesto a condiciones exigentes 

y peligrosas, con altos índices de fatiga mental y física, a lo cual se suma la baja retribución 

salarial, la falta de reconocimiento profesional, los elevados niveles de estrés y tensión en un 

ambiente hostil y amenazante por parte de los reclusos, y la reducida estructura organizacional, 

que se consolida como una explotación laboral, además, se vincula con los escándalos de 

corrupción en los que se los ha involucrado. Pese a ello no se han realizado estudios dirigidos 

a analizar el estado de los sistemas de seguridad y salud ocupacional como mecanismo para 

garantizar un ambiente laboral que procure el bienestar total de los funcionarios de estas 

complejas organizaciones (Moreta, 2021). 

Planteamiento del problema 

En el cantón San Miguel de Ibarra, se ubica el Centro de Rehabilitación Social Ibarra, 

el cual lleva operando desde el año 1915, acogía a hombres y mujeres de todas las etnias y 

regiones del Ecuador que cometían delitos en la provincia de Imbabura, hasta que en 2016 se 

trasladaron a las reclusas a Tulcán (provincia del Carchi). La cárcel cuenta con capacidad para 

150 personas, actualmente se desconoce la cifra exacta pero hasta 2019 se mantenían 712 

internos (Erazo et al., 2019). 

La problemática sobre el hacinamiento en el CRSI no es reciente, lleva más de 30 años, 

debido a anti-funcionalidad de la infraestructura; vulnerable contra incendios, se encuentra 

ubicada inadecuadamente en un sector urbano, falta de mantenimiento a las instalaciones y con 

bajos niveles de seguridad. Según la Defensoría del Pueblo (2018) ha desencadenado intentos 
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de fuga en traslados de prisioneros de alto riesgo, alertas de bomba, actividades de extorsión e 

ingreso ilegal de aparatos electrónicos y sustancias estupefacientes. Todo ello expone las 

inadecuadas condiciones de trabajo en las que el personal desarrolla las actividades en el día a 

día; evidenciando que los empleados se encuentran expuestos a riesgos y realizan tareas 

inseguras, o, dicho de otro modo, ejecutan el trabajo en un ambiente laboral inseguro. 

Se identifica que la administración del CRSI no se encuentra comprometida con la 

seguridad y salud de los trabajadores, por lo cual no se han tomado medidas para proveerse de 

recursos dirigidos a ejecutar actividades supervisión, capacitación y mantenimiento orientadas 

a la prevención, tomando en cuenta la limitada asignación presupuestaria por parte del Estado.  

Además, se le atribuye a la inapropiada gestión técnica que promueve el cumplimiento 

parcial de las normas vigentes en materia de salud y seguridad ocupacional, las cuales se 

aplican desde el órgano superior (SNAI) impidiendo que los funcionarios actúen en función a 

los derechos y deberes estipulados en el marco legal, a la vez, la falta de identificación de 

riesgos propios del CRSI que permitan la articulación de medidas de prevención y uso de 

equipos de protección para impedir la repercusión en accidentes, enfermedades o incluso en la 

muerte de los empleados ante la materialización de riesgos en el lugar de trabajo (Enríquez, 

2016). 

Figura 1. Árbol de Problemas 

 
Nota. Elaborado por los autores de acuerdo con el contexto del problema. 
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Formulación del problema 

Se detecta la deficiente gestión de la seguridad y salud ocupacional en el Centro de 

Rehabilitación Social de Ibarra (CRSI), a causa de la falta de gestión administrativa, técnica y 

de las condiciones de trabajo que impiden la consolidación de un ambiente laboral seguro. 

 Es decir, el estudio se orienta a responder a la pregunta: ¿cómo incide la gestión del 

sistema de seguridad y salud ocupacional en el ambiente laboral del Centro de Rehabilitación 

Social de Ibarra?  

Delimitación del problema 

En cuanto a la delimitación espacial, la investigación se realiza en el área administrativa 

del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra (CRSI), ubicado en el cantón San Miguel de 

Ibarra, de la provincia de Imbabura, Ecuador. Temporalmente, la indagación es ejecutada en 

período abril-agosto de 2022. El estudio se enmarca en la teoría de la seguridad y salud 

ocupacional (SSO) del campo de la psicología organizacional, siendo las unidades de 

observación la gestión administrativa, técnica y de las condiciones de trabajo que caracterizan 

a un sistema de SSO. 

Pronóstico del problema 

Resulta relevante generar estrategias que consoliden el compromiso y participación del 

personal administrativo en la adopción de mecanismos para gestionar temprana y 

eficientemente la seguridad y salud ocupacional, adaptados a las necesidades y realidad del 

CRSI, con la finalidad de consolidar una cultura de seguridad; una organización cuyo objetivo 

fundamental es garantizar los procesos de rehabilitación social de las personas privadas de la 

libertad, para lo cual, es indispensable generar las condiciones adecuadas de trabajo para que 

el personal cumpla con sus funciones en un ambiente laboral seguro. 
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Justificación  

La realización del presente estudio de caso es conveniente, puesto que, se abordan las 

condiciones de trabajo del personal administrativo del Centro de Rehabilitación Social de 

Ibarra enmarcadas en los esfuerzos sobre la gestión administrativa y técnica del sistema de 

salud y seguridad ocupacional (SSO) que facilite la indagación del ambiente laboral como 

mecanismo que promueve la adopción de una cultura de seguridad; garantizar el compromiso 

y participación de los funcionarios en la prevención de riesgos (accidentes o enfermedades) a 

los que se encuentran expuestos y la determinación de las acciones para procurar el equilibrio 

entre la adaptación al trabajo, la satisfacción de necesidades y el equilibrio emocional. 

El estudio es relevante puesto que el Ecuador se encuentra atravesando una crisis 

carcelaria en la que se han desencadenado masacres, amotinamientos y fugas; situación que 

intimida y atemoriza al personal que labora en los centros de rehabilitación social a nivel 

nacional; es necesario proveer un marco de referencia sobre la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional dirigido a salvaguardar la integridad física, mental y emocional del personal 

penitenciario, mediante la creación del ambiente laboral seguro. 

La investigación aporta valor teórico mediante la evidencia empírica de una realidad 

organizacional en el ámbito carcelario la cual no ha sido abordada ampliamente a pesar de las 

deficiencias del sistema penitenciario ecuatoriano para destacar la importancia del sistema de 

seguridad y salud ocupacional en la consecución de los fines de ese tipo de institución en la 

sociedad, es decir, sobre la mejora de las condiciones de trabajo que garanticen un ambiente 

laboral seguro para la eficiente y efectiva ejecución de funciones por parte del personal. 

A través del estudio se desarrolla la metodología descriptiva basada en el diagnóstico 

organizacional que es de utilidad para líneas de investigación afines, contribuyendo con ello a 

la academia, y permitiendo la aplicación del conocimiento adquirido en la carrera 

administración de empresas por parte de los autores. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general  

Analizar la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional en el ambiente laboral 

del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra (CRSI). 

 Objetivos específicos  

● Diagnosticar los factores de gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional del CRSI. 

● Caracterizar las dimensiones del ambiente laboral en el que se desenvuelve el personal 

administrativo del CRSI. 

● Proponer estrategias para mejorar el ambiente laboral a través del sistema de seguridad y 

salud ocupacional en el CRSI. 

 Pregunta de investigación  

¿Cómo incide la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional en el ambiente laboral 

del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra? 
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Capitulo I. Marco Teórico 

Fundamentación Teórica 

Teorías base 

Teoría de administración de riesgos 

Comprende una disciplina dentro de la ciencia administrativa encargada de combinar 

los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos de las organizaciones para identificar 

y evaluar los diferentes riesgos potenciales a los que se encuentran expuestos los trabajadores, 

con la finalidad de tomar decisiones que combinen estrategias, procesos, personas y tecnología 

en una formula óptima para manejar la incertidumbre, es decir, decidir entre un conjunto de 

alternativas a la luz de las posibles consecuencias (Sarchman, 2010). 

La teoría de la administración de riesgos persigue el objetivo de conservar los activos 

y generar beneficios como la productividad, eficiencia y crecimiento mediante la minimización 

a largo plazo de las pérdidas financieras por la materialización de riesgos (accidentes o 

enfermedades en el trabajo). Por lo dicho, se parte desde la mencionada teoría para abordar el 

presente estudio de caso, puesto que, un trabajador al ser parte de un entorno laboral se 

encuentra involucrado en un sinnúmero de riesgos debido a la existencia de factores capaces 

de poner en riesgo su salud tanto física como mental, los cuales deben ser gestionados de una 

manera sistemática (Moreno, 2016). 

Teoría de los riesgos laborales 

La teoría se fundamenta en que los trabajadores se enfrentan a condiciones naturales 

propias o derivadas de la actividad empresarial que incluyen una serie de factores de riesgo 

(Tabla 1), los cuales han sido ampliamente estudiados desde la consagración de la Ley de 1900 

denominada “teoría del riesgo profesional”, que estipula la obligatoriedad de prevención y 
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reparación de los daños causados a los empleados en la ejecución del trabajo por parte de los 

empresarios.  

Tabla 1. Factores de riesgo 

Carga de 

trabajo 

• Carga física: elementos físicos sometidos a la persona a lo largo de 

su jornada laboral, agotamiento muscular, postura de trabajo 

inadecuada, etc. 

• Carga mental: cantidad, tiempo y capacidad para procesar 

información. 

Condiciones 

ambientales 

• Amenazas propias del ambiente y a la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos; el ruido, mala iluminación, temperatura, 

radiaciones, vibraciones, desastres naturales, etc. 

Agentes 

químicos 

• Gases, polvo, humos y neblinas de carácter anestésicos, asfixiantes, 

cancerígenos, corrosivos.  

Agentes 

biológicos 

• Seres vivos que, al penetrar en el ser humano, ocasionan 

enfermedades de tipo infeccioso o parasitario; virus, bacterias, 

protozoos, hongos, helmintos y artrópodos. 

Psicosociales • Consecuencias para la salud de los trabajadores a nivel físico, pero 

más psíquico y social; turno de trabajo, estatus social, 

automatización 

Nota. Adaptado de condiciones laborales de los trabajadores de la cárcel las Mercedes de 

Montería (p. 20) por Pérez, 2016. Universidad de Córdoba.   

 

Hoy en día, la gestión de riesgos laborales es considerada una disciplina importante de 

la actividad empresarial, cuyo objetivo es el prevenir, minimizar o eliminar todos aquellos 

factores externos o internos cuya ocurrencia pudiera afectar la seguridad y salud de los 

trabajadores, mediante medidas de prevención y protección la materialización de posibles 

accidentes o enfermedades profesionales (Abengoa, 2011; Pérez, 2016).  

Se incluye la teoría de los riesgos laborales puesto que los sistemas de seguridad y salud 

ocupacional se dirigen a gestionar los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores en los centros penitenciarios, para lo cual se vuelve indispensable reconocer cada 

uno de los mismos para posibilitar el tratamiento adecuado para cada uno de acuerdo a su 

naturaleza u origen. 
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La teoría del clima organizacional según Rensis Likert 

Esta teoría habla sobre la relación directa que existe entre el comportamiento de los 

empleados con las condiciones laborales que le brinda la empresa para desempeñar las 

funciones, es decir, plantea la necesidad de que cada colaborador cuente con materiales y 

equipos que le permitan realizar adecuadamente las actividades (Polo, 2021). 

Además Likert postula que más allá del brindar los medios y materiales para la 

ejecución del trabajo es primordial que las organizaciones empleen métodos que permitan 

prevenir riesgos y brindar seguridad a los trabajadores, para obtener una mayor productividad, 

rendimiento y por ende lograr la satisfacción de los empleados ya que esto influye sobre la 

percepción que poseen del clima laboral (Polo, 2021).  

La teoría del clima organizacional desde el mencionado autor brinda la perspectiva en 

la que se basa el presente estudio de caso, puesto que, los centros penitenciarios son un 

escenario propicio para la materialización de riesgos debido a los diferentes niveles de 

peligrosidad de los privados de la libertad y la situación a nivel de cárceles que vive 

actualmente el país.   

Marco conceptual 

Ambiente laboral de los centros penitenciarios 

Se parte del reconocimiento de la teoría del ambiente laboral, la cual se postula en el 

área de la psicología industrial, según Gellerman Brunet (1987) surge de dos escuelas; la 

escuela Gestalt, basada en el orden de las cosas tal como se presentan y de la creación de un 

nuevo orden, concluyendo que el entorno influye en el comportamiento del empleado. Y la 

escuela funcionalista que determina al pensamiento y el comportamiento como la base central 

del clima organizacional, indicando que la persona no tiene otra opción que adaptarse al medio 

y participar en la determinación del clima, para el personal que labora en los centros 
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penitenciarios es indispensable que posea la capacidad de adaptación debido a que en aquellos 

lugares el entorno es muy cambiante (Carhuayal Huaranga, 2020). 

Para Ortiz et al. (2019) el ambiente laboral está conformado por ciertas particularidades 

internas a las empresas que influyen en la conducta y satisfacción del empleado, puesto que, 

éstas afectan tanto a las creencias como a los valores y percepciones de los trabajadores, por 

ello, es considerado como un fenómeno que define la personalidad de la organización, logrando 

así, que se distinga de las demás debido a la peculiaridad del ambiente físico. 

Los estudios del ambiente laboral están basados a entender los factores internos que 

afectan la conducta de los sujetos en la organización, (Ortiz et al., 2019) acercan la 

aproximación a estas variables capaces de afectar o incidir en las percepciones de los 

individuos:  

Figura 2. Variables del ambiente laboral 

 

Nota. Adaptado de “Incidence of organizational climate on labor productivity in institutions 

providing health services (IPS): A correlational study”, (p.190), por Ortiz, L., Ortiz, L. E., 

Coronell, R. D., Hamburger, K., & Orozco, E. 2019. Revista Latinoamericana de Hipertensión, 

14(2), 187–193. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el ambiente laboral de los centros 

penitenciarios del Ecuador, se caracteriza por la exposiciones a condiciones exigentes y 

peligrosas, con altos índices de fatiga mental y física, a lo cual se le suma la baja retribución 

Ambiente físico: espacio físico, consideraciones de ruido, 
calor, instalaciones. 

Estructurales: el tamaño de la organización, estructura 
formal, estilos de dirección. 

Ambiente social: el compañerismo, conflictos entre 
personas o entre departamentos, comunicaciones.

Personales: aptitudes, actitudes, motivaciones y 
productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, 
tensiones y estrés.
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salarial, la falta de reconocimiento profesional, los elevados niveles de estrés y tensión en un 

ambiente hostil y amenazante por parte de los reclusos, y la reducida estructura organizacional, 

que se consolida como una explotación laboral, lo cual impide el bienestar del personal; 

provocando deterioro en la salud a raíz del estrés y la carga laboral  (jornadas extensas de 

trabajo y distanciamiento familiar) que ha suscitado padecimientos como parálisis facial, 

hipoxias críticas, cambios del carácter, depresión, alcoholismo, suicidio y violencia 

intrafamiliar (Kaleidos, 2021). 

 Pelaes (2010) explica que el clima organizacional hace énfasis al conjunto de aspectos 

psicológicos grupales que acontecen entre los miembros de la organización y que se relacionan 

con las esferas afectivas, cognitivas y conativas de cada individuo, las cuales tienen un fuerte 

impacto sobre el comportamiento de los trabajadores, pero que la vez se afectan por variables 

estructurales como el estilo de dirección, políticas, planes de gestión, sistemas de contratación, 

entre otros. Es por ello, que se requiere enfocar la atención hacia los esfuerzos administrativos 

por desarrollar un adecuado ambiente laboral que permita alcanzar los objetivos 

organizacionales sin condicionar la adaptación, satisfacción y equilibrio emocional de los 

empleados al puesto de trabajo. 

Funciones del ambiente laboral en las organizaciones de rehabilitación social 

El ambiente laboral tiene una gran influencia en el desarrollo de una organización, 

puede ser de forma positiva cuando los trabajadores tienen un alto grado de motivación para 

realizar sus actividades o negativa cuando carecen de motivación por lo que no se sentirán a 

gusto, de eso dependerá el nivel de satisfacción que sienta con su trabajo (Tamayo & Romero, 

2019).  

Entre las consecuencias positivas se encuentra una mejora en la productividad, 

adaptación a los cambios del entorno, logrando así, que la organización sea más competente, 
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mientras tanto, las consecuencias negativas afectarían el índice de productividad, generando 

una imagen institucional corrupta y con un ambiente de trabajo deplorable (Ortiz et al., 2019).  

Por ello, de acuerdo a la literatura se identifican las principales funciones del ambiente 

laboral en centros de rehabilitación social, dada la estructura y fin de este tipo de organización, 

la finalidad es mejorar el clima organizacional, despertar en los trabajadores el sentido de 

pertenencia y garantizar el bienestar de los miembros de la empresa.   

 

Tabla 2. Funciones del ambiente laboral 

Vinculación  Lograr que un grupo que actúa mecánicamente, es decir, que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza, se comprometa. 

Espíritu  Lograr que los miembros sienten que sus necesidades sociales se están 

atendiendo y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida. 

Empuje   Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por esfuerzos 

para "hacer mover a la organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y merece a los miembros una 

opinión. 

Consideración Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a tratar a los 

miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en términos 

humanos. 

Responsabilidad  El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que estar 

consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo. 

Apoyo  La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del grupo; énfasis 

en el apoyo mutuo, desde arriba y desde abajo 

Nota. Adaptado de “Diagnóstico del clima organizacional en una Organizacional en una 

empresa de telecomunicaciones de el salvador” (pp. 44-56), por Vidaurre, R. 2009. Programa 

de Motivación para el personal. El Salvador. 
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Dimensiones del ambiente laboral de las cárceles 

 En este tipo de organización el personal se dedica a acatar órdenes y cumplir funciones 

específicas, por lo que no desarrolla un vínculo afectivo como el que podría suscitarse en otro 

tipo de organización, ya que se catalogan como un grupo de personas que trabajan por la 

rehabilitación de los privados de la libertad en el sistema público. 

Por ello, en la presente investigación se dimensiona al ambiente laboral de acuerdo a lo 

postulado por el autor Idalberto Chiavenato (2009): “los seres humanos se adaptan todo el 

tiempo a una gran variedad de situaciones con el objeto de satisfacer las necesidades y mantener 

su equilibrio emocional” (p.49). En la misma línea, Vargas (2021) menciona que se debe 

evaluar los factores de adaptación, satisfacción de necesidades y equilibrio emocional como 

los principales factores que determinan la calidad de la experiencia de los trabajadores en los 

lugares de trabajo. 

Adaptación. Es un término que se entiende como la acción y el efecto de ser flexible, 

hace referencia al ajuste de una cosa respecto a otra. Algo fundamental que debe existir en las 

empresas es que los empleados se logren adaptar totalmente para que puedan realizar sus 

labores de manera eficiente y estar motivados, por el contrario, se generarían renuncias 

voluntarias, desmotivación y poco compromiso (Guzmán & Máter, 2019; Hernández & 

Rodríguez, 2011; Tamayo & Romero, 2019). 

En el presente estudio de caso la adaptación es considerada en el proceso investigativo 

como las cualidades y habilidades que permiten a los funcionarios ejecutar eficazmente las 

actividades en coordinación con el resto del personal.  Para medir el grado de adaptación se 

utilizan indicadores dirigidos a evaluar la acción y el efecto de ajustarse o ser flexible ante las 

situaciones que se presentan cotidianamente en los centros de rehabilitación, es decir, indagar 

sobre la facilidad con la que los trabajadores del área administrativa del CRSI se adaptan a 
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cualquier ambiente o entorno, mientras cumplen de manera eficiente con las responsabilidades 

y funciones (Tamayo & Romero, 2019). 

Satisfacción de necesidades. Abarca una serie de elementos que tienen que ver con la 

propia experiencia y valoración personal; donde una persona que posee un elevado nivel de 

satisfacción presentará una actitud positiva, a diferencia de una persona insatisfecha con su 

empleo se mostrará negativa hacia él. De manera que la satisfacción es una consecuencia de 

las condiciones en las que se desenvuelve un trabajador, ya sean estos factores motivacionales 

de acuerdo a la responsabilidad o la libertad de como ejercer su trabajo, de ahí pues que se 

establece el grado de satisfacción o insatisfacción que posee un empleado (Hernández y 

Rodríguez, 2011). 

Para satisfacer una necesidad es importante conocer cuáles son los deseos de los 

trabajadores para poder cumplir con sus expectativas. Para medir la satisfacción se analiza el 

indicador de comportamiento: que es la forma en la que actúan las personas con relación al 

ambiente en el que se desenvuelven, el indicador de estrategia que hace referencia a los pasos 

a seguir para alcanzar un fin determinado y por otro lado el indicador de objetivo que no es 

más que los resultados que se desea alcanzar con el desarrollo de ciertas actividades, el personal 

que trabaja en las cárceles debe estar satisfecho para poder desempeñarse adecuadamente en 

su ambiente de trabajo (Tamayo & Romero, 2019). 

Equilibrio emocional. Constituye las respuestas emocionales apropiadas que una 

persona da al entorno que lo rodea, en otras palabras, es controlar los sentidos totalmente de 

forma razonable y realizar reacciones moderadas. Este equilibrio se refiere al estado de 

encuentro con uno mismo, el conocimiento personal, el manejo de las emociones y los 

sentimientos, y la expresión adecuada de todos ellas (Hernández y Rodríguez, 2011) 
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Mantener el equilibrio emocional en un centro de rehabilitación social no es fácil, lo 

que causa un desgaste psicológico en el trabajador, dado que el ambiente se ha tornado tenso e 

incierto, provocando dificultad para que el personal pueda realizar sus actividades de forma 

segura. Es por ello que para medir el equilibrio se usa indicadores como ambiente: el cual hace 

referencia al lugar donde se realiza el trabajo; emociones: son reacciones que experimentan las 

personas ante una situación; actitud: es la forma en la que alguien se comporta frente a una 

postura en particular (Tamayo & Romero, 2019). 

 Como se puede visualizar el ambiente laboral es promovido por las condiciones de 

trabajo seguras y adecuadas al puesto de trabajo que facilitan la adaptación, satisfacción y 

equilibrio emocional de los empleados. El área de gestión de los centros penitenciarios 

encargada de la sensible tarea de prevenir, minimizar y mitigar los riesgos que pudieran afectar 

el desarrollo de las actividades y por ende afectar el clima organizacional es la de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

Gestión de seguridad y salud ocupacional (SSO) en las organizaciones 

Los estudios sobre la seguridad y salud ocupacional han promovido el desarrollo de una 

teoría sólida que ha brindado grandes aportes a la sociedad en las diferentes etapas de la 

evolución histórica, convirtiéndose hoy en día en una disciplina importante en el ámbito 

empresarial. Desde la edad de bronce, cuando el hombre se encontraba expuesto a riesgos 

físicos y de salud por la ejecución del trabajo artesanal y agrícola, además de los originados 

por la conquista de nuevos territorios, se evidenció el uso de protecciones colectivas (Letayf & 

González, 1994). Posterior, según Heredia et al. (2017) en Egipto se instauraron normas para 

evitar el esparcimiento de enfermedades, además de innovaciones como el arnés y sandalias 

para la seguridad en el desarrollo del trabajo, sin embargo, los avances más notables sucedieron 

en Francia, entre los años 1413 y 1417, donde promulgaron las primeras leyes para la 
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protección de los trabajadores, y en Alemania (1473) donde se elabora el primer folleto impreso 

sobre seguridad y salud ocupacional. 

Posteriormente en la edad moderna (siglo XVII) los estudios fueron dirigidos a grupos 

específicos: marinos, soldados, abogados y mineros, siendo el surgimiento de la revolución 

industrial (siglo XVIII), el escenario clave para el estudio de la seguridad y salud ocupacional; 

debido al gran crecimiento de las actividades manufactureras, la falta de preparación de la mano 

de obra, las precarias condiciones físicas de las ciudades europeas para albergar a miles de 

campesinos que migraban para mejorar sus condiciones de vida, lo cual propició la explotación 

laboral, condiciones de trabajo infrahumanas, lesiones y accidentes trágicos, esparcimiento de 

enfermedades y epidemias. Los resultados de dichos acontecimientos resultaron en leyes de 

protección a los trabajadores y reglamentos donde se estipulaban las jornadas laborales, niveles 

de higiene, salud y educación (Heredia et al., 2017). 

Organismos como la OIT (Organización Internacional de Trabajo), la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) y NIOSH (National Institute of Occupational Safety and 

Health) han suscitado que la seguridad y salud ocupacional sea un tema de importancia, que se 

oriente a garantizar el estado de bienestar total, es decir, hacia proporcionar el bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores, mediante la difusión de iniciativas a los gobiernos para el 

desarrollo de políticas públicas, que impulsen a los empleadores a invertir en prevención de 

enfermedades y accidentes desencadenados por el trabajo (Fagua et al., 2018). 

Actualmente las organizaciones cuentan con los lineamientos para desarrollar sistemas 

de gestión, se puede definir a los mismos como: la unión de elementos interactivos entre sí, 

que tienen como finalidad establecer una política de seguridad y salud en el trabajo, además 

los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar objetivos previamente planificados, 

priorizando la responsabilidad social empresarial que se encamina a crear conciencia, buenas 

condiciones laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de igual manera 
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promoviendo la competitividad, productividad y un óptimo servicio ya sea del sector público 

o privado (Arias, 2019). 

Es decir, los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional ofrecen un marco 

técnico de aplicación que permite a las organizaciones identificar y controlar coherentemente 

los riesgos de salud y seguridad; reduciendo y previniendo la probabilidad de ocurrencia, de 

esta manera se fortalece un entorno de trabajo seguro y saludable; apoyando el cumplimiento 

de las leyes y mejorando el rendimiento en general.  

Beneficios del sistema de seguridad y salud ocupacional en los centros penitenciarios 

La importancia de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

recae en su propio objetivo el cual es la prevención de accidentes, enfermedades y/o muertes 

de los trabajadores en los centros penitenciarios, además, que sirve de base para mejorar la 

calidad, salud, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social dentro de la institución con 

la finalidad de cumplir con los objetivos organizacionales (Vera & Failoc, 2016). 

Figura 3. Beneficios del Sistema de SSO en las cárceles 

 

Nota. Adaptado de “Sistemas integrados de gestión y los beneficios”, (p. 253), por Gisbert, 

2015.  Revista 3Ciencias 20(3). 

 

Apoya el 
cumplimiento de los 

requerimientos 
legales

Identifica los riesgos 
en la seguridad y 

salud en el trabajo

Contribuye a la 
prevención de 
accidentes y 

enfermedades de los 
trabajadores

Aumenta la 
credibilidad y 

mejora la imagen de 
CRSI

Ofrece capacitación 
al personal en 
prevención de 

accidentes en el 
trabajo

Mejora los procesos 
de rehabilitación 

social

Crea una cultura 
preventiva en el 

trabajo

Incrementa la 
productividad 



39 

 

Según Gisbert (2015) otros de los beneficios que provee la implantación de sistemas de 

SSO son: garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales, 

tomar las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir las pérdidas derivadas de la 

accidentes o enfermedades profesionales, satisfacer las necesidades de los privados de libertad 

mediante la reducción de inconvenientes que retrasan o dificultan los procesos de rehabilitación 

social, trabajadores capaces de tomar medidas de prevención sin necesidad de ser supervisados 

y, la creación de una cultura preventiva de seguridad en la que todo el personal se involucra en 

la manera más segura de realizar las actividades. 

Factores que afectan la efectividad de los SSO 

 Para la Organización Internacional de Trabajo (OIT) el desarrollo de convenios y 

normas internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo ha sido una de las 

principales preocupaciones, gracias a ello en las últimas décadas se han disminuido 

significativamente las tasas anuales de accidentes y enfermades laborales, pero cabe destacar 

que las mismas corresponden a países desarrollados, mientras que en el Ecuador, existe 

carencia en esta materia, las empresas obligadas a desarrollar sistemas de gestión no siempre 

basan las decisiones y acciones en análisis o diagnósticos a la situación actual e incidencia de 

los riesgos, por lo cual las respuestas que crean y ejecutan no son suficientes para combatir la 

problemática (Lara, 2016). 

De acuerdo con Vasquez (2018) los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo se diseñan con la finalidad de solventar y resolver todos los fallos potenciales que 

pueden provenir de las personas o circunstancias técnicas e intervenir en diferentes 

proporciones de acuerdo al siniestro que una vez concretado causa pérdidas económicas, 

materiales o en el peor de los casos humanas. Por ello, el estudio se centra en los principales 

factores que condicionan la efectividad de los sistemas de SSO. 
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Figura 4. Factores que afectan la efectividad del sistema de SSO 

 

Gestión administrativa. Comprende al conjunto de elementos dirigidos a la 

planificación, control y evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

por lo que constituye una herramienta de gobernabilidad en la que se puede registrar y valorar 

los subelementos de mayor trascendencia; la asignación de recursos de acuerdo a la política 

organizacional, y el diagnóstico inicial o auditoría técnica legal sobre los principales fallos que 

justifican la necesidad de gestionar las actividades claves para el adecuado desarrollo e 

implementación del sistema, puesto que determina la viabilidad y el compromiso de la 

dirección con las medidas a tomarse en la gestión técnica (Vasquez, 2018).  

La gestión administrativa del sistema de SSO comprende el desarrollo de una política 

acorde a las necesidades y normativas organizacionales, requiere previamente de la adecuada 

organización en cuanto a los responsables y las funciones a ejecutar, deben existir los recursos 

suficientes e indispensables para la ejecución de las actividades de prevención de riesgos. En 

el caso de los recursos en las organizaciones públicas son presupuestados por medio de 
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planificaciones operativas anuales (POA) por lo cual se revela la necesidad de contar con una 

dirección comprometida con el desarrollo de actividades de seguridad y salud ocupacional, 

caso contrario se necesita personal profesional capaz de administrar adecuadamente los 

presupuestos asignados por el Estado para realizar actividades de prevención de riesgos 

(Vasquez, 2018).  

Además las gestión administrativa se encarga de la aplicación y control de las 

actividades del sistema de gestión de SSO, actividades que deben ser retroalimentadas en los 

periodos de evaluación para garantizar la mejora continua que garantice la efectividad del 

sistema (Fagua et al., 2018). 

Por lo antedicho, se consolida la revisión teórica de la gestión administrativa como el 

compromiso hacia las actividades de planificación, organización, aplicación, control y mejora 

continua en el CRSI en el marco de las políticas que rigen a dicha institución pública en materia 

de seguridad y salud ocupacional. 

Gestión técnica. Es aquella que se encarga de la identificación, medición, evaluación y 

control de todos los factores de riesgo potenciales y reales presentes en el centro de 

rehabilitación social al cual se dirige el estudio de caso (Fagua et al., 2018). 

Para Vasquez (2018) la gestión técnica comprende el análisis y tratamiento a las causas 

básica e inmediatas de los fallos administrativos, es decir, a los factores personales o de trabajo 

que se generan a partir de las condiciones de trabajo o las acciones inseguras que cometen los 

trabajadores, y que se materializan en accidentes, incidentes, enfermedades profesionales y/o 

pérdidas económicas. 
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Figura 5. Funciones de la gestión técnica 

 

Nota. Adaptado de Diseño de la gestión administrativa y gestión técnica del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo para la Empresa Promavi, (p. 25), por Rodríguez Tigrero, 

J. L. (2016). Universidad de Guayaquil  
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empleo (tipo de contrato, jornada, estilo de mando, salario), de las tareas (posturas, esfuerzos, 

manipulación, contaminantes) y todos aquellos vinculados al entorno laboral (Ocsa & Huayra, 

2017). 

Cuidar las condiciones de trabajo proveen beneficios al empleador, en el caso del 

Centro de Rehabilitación Social Ibarra, las ventajas las obtiene el Estado, en el ámbito 

económico, al prevenir el gasto por el pago de tratamientos médicos, seguros, entre otros. En 

la parte legal para cumplir con las condiciones mínimas tipificadas en el derecho civil y penal, 

a la vez que evoca responsabilidad social y moral al proveer al trabajador el desarrollo de la 

actividad laboral segura que satisfaga las necesidades básicas (Bautista, 2021). 

En el presente estudio de caso se indaga a las condiciones de trabajo alineadas al sistema 

de seguridad y salud ocupacional del CRSI, para delimitar si éstas brindan a los empleados del 

área administrativa los parámetros necesarios para prevenir enfermedades, accidentes, 

incidentes o pérdidas económicas, a través de indicadores de comunicación, capacitación 

accidentes/enfermedades laborales y beneficios percibidos en los puestos de trabajo (Caiza & 

Picuasi, 2020). 

Una vez revisada la literatura, se procede a resumir el modelo teórico en el que se basa 

el presente estudio de caso (Figura 6): El Centro de Rehabilitación Social Ibarra es una 

organización que internamente se dedica a cumplir los aspectos normativos del Estado 

ecuatoriano, para alcanzar los objetivos institucionales se apoya del talento humano que labora 

día a día en un ambiente laboral con evidentes factores de riesgo capaces de condicionar la 

productividad del personal, además, la organización legalmente debe garantizar los derechos 

del trabajador, para lo cual se realizan diferentes actividades, entre ellas, la generación de un 

sistema de seguridad y salud ocupacional, cuya efectividad depende del adecuado tratamiento 
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a las condiciones de trabajo a traces de la gestión administrativa y técnica, con la finalidad de 

ofrecer a los servidores públicos un entorno laboral seguro. 

Figura 6. Modelo teórico de la investigación 

   

Fundamentación empírica 

Al realizar el presente trabajo de investigación se ha tomado en cuenta los siguientes 

estudios desarrollados por diferentes autores de carácter internacional, regional e incluso 

nacional, haciendo referencia al sistema de seguridad y salud en el trabajo aplicado a distintas 

instituciones. 

En España, Peñafiel (2021) ejecutó una investigación basada en “la seguridad e higiene 

industrial y el aumento de la productividad en el área laboral”, haciendo uso de la metodología 

de alcance descriptivo y empleando la investigación documental para identificar la relación de 

las variables en estudio. Los resultados demostraron que las dimensiones accidentes y 

enfermedades laborales inciden de manera negativa en relación con la variable productividad, 

además que las variables seguridad e higiene industrial que se muestran relacionadas entre sí.  
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También se menciona que es esencial mantener un proceso de seguridad si lo que se 

pretende en la industria es tener optimización y satisfacer los criterios de rentabilidad y 

economía. Este estudio contribuye a la presente investigación en que el éxito en la gestión del 

riesgo se fundamenta en desarrollar una cultura de prevención en la empresa, así como la 

prevención de ser acciones permanentes en el rol empresarial en cada uno de los niveles de la 

organización y que el sistema de gestión de riesgo busque regular la tasa de accidentes y 

enfermedades laborales en todas las áreas de la empresa. 

En México, Villafañe (2019) llevó a cabo su investigación en la empresa 

Metalmecánica del Norte referente al “diseño de un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo”, la finalidad de la investigación se centra en mejorar la productividad en el área de 

producción. Usando una investigación de carácter no experimental-transversal recolectando 

datos con el pasar del tiempo y de tipo descriptivo para facilitar la medición, identificación y 

evaluación de riesgos, esto siendo posible mediante el uso de instrumento y matrices. 

Se obtuvo como resultado de la investigación que las causas de las altas tasas de 

accidentabilidad son originadas por la falta de capacitación al personal y de igual forma la falta 

de uso de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, presentando una tasa de 

accidentabilidad de 4,59%, esto por cada trabajador y una alta siniestrabilidad 404,54 días 

perdidos por cada 100 trabajadores.  

Esto repercute en la productividad y eficiencia en la empresa. Esta investigación es 

importante para analizar el sistema de seguridad y salud de la organización ya que, ayuda a 

identificar el estado actual en cuanto a accidentabilidad, siniestrabilidad y a conocer los 

motivos de tal hecho, brindando mejoras como normas y reglamentos de oportunidad dentro 

de la organización.   

En Venezuela, Soler et al. (2016) indican en el estudio llevado a cabo sobre el “análisis 

de la seguridad y salud laboral basándose en estrategias de la productividad laboral”, al 
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centrarse en la metodología de revisión bibliográfica y análisis de contenido indicando como 

resultado la existencia de un vínculo entre los colaboradores, su lugar de trabajo y la 

productividad, al tener incidencia en el ambiente físico en donde se desarrollan sus actividades,  

Se evidenció que esto influye en los niveles de motivación como también en la 

excelencia de su actuación para agregar valor al cumplimiento de los objetivos en gestión de 

la empresa, evidenciando que la seguridad al igual que la salud laboral son un mecanismo para 

regular la salud física y emocional de los trabajadores, sin embargo, no hay que omitir los 

bienes físicos y activos con los que laboran, por ello, la gestión de recursos humanos no solo 

debe visualizarse desde el punto de vista de la planificación y organización sino más bien las 

actividades que conlleven a crear una cultura de seguridad y salud laboral asegurando un buen 

ambiente físico sino también la salud emocional y por ende aumentado la productividad. 

En Colombia, Pisco et al. (2019) llevaron a cabo un estudio que tuvo como finalidad 

“diseñar un sistema de la seguridad y salud laboral en la empresa Especiales Omega S.A.S”. 

La metodología usada en este caso fue de tipo cualitativo mediante la técnica de la entrevista 

con preguntas abiertas a los empleados.  

Se obtuvo como resultado que la organización presenta un desempeño medianamente 

moderado en el actuar del sistema de seguridad y salud en los trabajadores, siendo un nivel de 

evaluación de carácter crítico o representado por un estándar mínimo de 45.5% en la primera 

a evaluación y en la segunda se determinó un avance de 75.5%, alcanzando un nivel moderado,  

De esta manera se puede caracterizar la importancia de la comunicación entre los 

trabajadores con la alta dirección de la empresa en cuanto al sistema de salud y seguridad en el 

trabajo, ya que, son ellos quienes están a la cabeza y contribuyen a la toma de decisiones en 

cuanto a peligros, riesgos y prevención se refiere, mismos que se puedan generar en las 

actividades operativas. Mediante una evaluación inicial se puede llegar a generar planes de 

trabajo o actualizar los ya existentes. 
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Según Bautista (2021)en su trabajo de investigación “Análisis del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Oliojoya Industria Aceitera Cia. Ltda” logró 

determinar que los empleados no dan cumplimiento a los estatutos legales que han sido 

establecidos en el país con relación al control del sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

debido a la falta de comunicación, escases de seguimientos y procedimientos y bajo nivel de 

compromiso por parte de los departamentos que rigen en los sistemas de gestión.  

La información se obtuvo mediante un estudio realizado al personal que labora en la 

empresa, a través de tres técnicas como es la entrevista, encuesta y observación, llegando a 

concluir que efectivamente existe un bajo nivel de interés hacia el sistema de gestión, debido a 

que no se cumplen a cabalidad los procedimientos requeridos por los estatutos legales. 

Considerando que, el sistema implantado no cumple con la eficiencia mínima esperada para 

determinar un cumplimiento satisfactorio.  

 Villavicencio et al. (2017), en su estudio sobre “Impacto de la seguridad y la salud 

ocupacional en la productividad de las organizaciones” realizado en Ecuador, el cual tenía 

como finalidad examinar la evolución de la seguridad y salud ocupacional con relación a la 

producción. A través la metodología de revisión bibliográfica de fuentes secundarias y 

confiables, se obtuvo como resultado que es necesario direccionar esfuerzos en gestionar el 

bienestar laboral, lo que no permitirá que haya efectos negativos en las actividades laborales, 

logrando que haya un efecto positivo en la productividad, por lo que se determina que este 

sistema debe dar una gran importancia al talento humano, teniendo en cuenta la participación 

de los trabajadores. Gracias a este estudio se puede entender que es vital que exista un buen 

ambiente laboral y una buena comunicación en todas las áreas de las organizaciones, para así 

evitar impactos negativos sobre la productividad. 

Riaño et al. (2016) autores del articulo “Evolución de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo e impacto en la accidentalidad laboral” realizado en Colombia, 
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muestran un estudio descriptivo con un enfoque cuantitativo y cualitativo, desarrollado en 4 

empresas. Examinaron el impacto que tiene la implementación de un sistema de salud y 

seguridad ocupacional en la accidentabilidad laboral. El estudio en las empresas efectuó en dos 

momentos diferentes, tres años antes y después de la certificación en la norma OSHAS, se 

obtuvo información mediante una revisión documental y una entrevista a la persona 

responsable de salud y seguridad ocupacional, con el fin de identificar qué cambios hubo en el 

transcurso del tiempo en base a estos términos: identificación de peligros, políticas, objetivos 

y programas, medición del desempeño e investigación de accidentes. En los resultados 

evidenciaron que ninguna de las cuatro organizaciones estudiadas muestra una reducción de la 

accidentabilidad después de la aplicación de la norma.  En general se demostró que los cambios 

en el sistema de salud y seguridad ocupacional se han dado como respuesta cambios en la 

normativa legal, mas no como medidas que permitan velar por mantener un buen ambiente o 

por velar por el bienestar de los trabajadores. 

Aspectos normativos 

La gestión de seguridad y salud ocupacional es considerada a nivel internacional como 

un tema muy importante en las empresas, puesto que persiguen el objetivo de lograr cambios 

positivos que mejoren las condiciones de sus empleados, la productividad e imagen de 

responsabilidad social, por ello, en todo el mundo han impulsado el desarrollo de normas de 

aplicación de la gestión de seguridad y salud ocupacional (C. Arias, 2017). 

 En el Ecuador se han considerado los lineamientos mundiales en amparo del trabajador, 

sin embargo, aún se atraviesan etapas de transformación y solidificación de las leyes respecto 

a seguridad y salud del trabajador desde el año 2005, ratificadas a través de instrumentos 

internacionales y adaptando normas internas con el objetivo de garantizar los derechos de los 

trabajadores (C. Arias, 2017). 
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Constitución Política del Ecuador 

La Constitución del Ecuador es la Norma Suprema a la que está sometida la legislación 

ecuatoriana, la cual establece las reglas básicas para la protección de los derechos, libertades y 

obligaciones de los ecuatorianos, el Estado y de las instituciones públicas.    

La implementación de acciones en seguridad y salud en el trabajo se respaldan en el 

Art. 326, numeral 5, el cual señala que toda persona tiene derecho a desarrollar sus actividades 

en un ambiente conveniente y favorable, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 

y bienestar. Mientras que en el Art. 369 establece el seguro general obligatorio que debe cubrir 

las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellos que defina la Ley. Las 

prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través 

del sistema de salud pública. Este seguro se extenderá a toda la población y es obligatorio su 

cumplimiento, ya que es un derecho irrenunciable ya que es muy importante para los 

trabajadores y sus familias.  

Código de trabajo  

 Es la Ley que regulariza las relaciones entre empleadores y trabajadores en el Ecuador, 

además de establecer las condiciones y modalidades de trabajo. Dentro del Código el Art.410 

específica las obligaciones respecto a la prevención de riesgos; los empleados tienen la 

obligación de asegurar a sus trabajadores no corran peligro en su lugar de trabajo tanto para la 

salud como para su vida. Los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las medidas de 

prevención e higiene que se establecen en los reglamentos del empleador. Además, en el art.428 

que trata sobre el reglamento de prevención de riesgos en el que se menciona que la dirección 

Regional de Trabajo debe instruir con la reglamentación necesaria para establecer los 

mecanismos que permitan prevenir los riesgos que se puedan presentar en el trabajo, por lo 
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cual en el mismo se pedirá a las organizaciones que adopten medidas que permitan garantizar 

la salud y seguridad en el trabajo. 

Por otra parte, en el Art.430 se habla sobre la asistencia médica y farmacéutica para 

cumplir con los deberes de brindar asistencia médica y farmacológica en virtud del Art.365, y 

para evitar que los trabajadores estén expuestos a sufrir riesgos laborales, por lo que los 

empleadores estarán obligados a cumplir con algunas reglas.  

El empleador deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en el área de trabajo 

con el fin de proveer medicamentos necesarios en el caso de incidentes laborales imprevistos 

para garantizar la salud de los trabajadores. En el caso de que existan 25 o más trabajadores la 

organización deberá tener un espacio de enfermería o si es el caso que tengan a su cargo a más 

de 100 trabajadores deberán establecer un área de servicios médicos permanentes en la 

organización, el servicio deberá contar con un médico y paramédico y debe cumplir con las 

medidas emitidas por el ministerio de trabajo. 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

  Es un documento que tiene como finalidad promover y regular las acciones que se 

deben cumplir en los lugares de trabajo de los estados miembros de la Comunidad Andina con 

el fin de minimizar o eliminar los perjuicios a la salud de los trabajadores, mediante la 

aplicación de medidas que permitan controlar las acciones tomadas para controlar los riesgos 

derivados del trabajo, por lo que se detalla en los siguientes artículos (Bautista, 2021). 

En el Art.4 se expresa que los estados miembros en el marco de los sistemas nacionales 

de seguridad y salud en el trabajo deberán garantizar las condiciones de trabajo, con el fin de 

mitigar daños a la integridad física o mental de los trabajadores, que tengan relación con el 

cumplimiento de las actividades laborales. Mientras que en el Art. 11. indica que los centros 

de trabajo deberán acoplarse a medidas que les permitan reducir riesgos laborales, para lograr 
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que se cumpla este fin se debe basar estas medidas de salud y seguridad en el trabajo como una 

gestión de responsabilidad empresarial y social.  

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente  

Aprobado a través del Decreto ejecutivo 2393, de aplicación en todo el ámbito laboral 

y a cualquier lugar de trabajo, el cual tiene como finalidad la prevención, mitigación y si es el 

caso la eliminación del riesgo de trabajo y por ende el mejoramiento del ambiente laboral. En 

los siguientes artículos se mención aspectos relevantes respecto a este tema de la seguridad y 

salud en el trabajo (Guzmán & Máter, 2019). 

Las obligaciones de los empleadores se detallan en el Art. 11 del Reglamento de 

seguridad y salud de los trabajadores las obligaciones generales de las empresas tanto públicas 

como privadas y de los representantes de ellas: cumplir con todas las regulaciones, tomar 

medidas necesarias para prevenir los riesgos que puedan ocasionar problemas en la salud o en 

la estabilidad mental de los trabajadores, tener los equipos, materiales y herramientas en 

óptimas condiciones para que puedan desempeñar sus labores con seguridad y comunicar al 

personal nuevo sobre los riesgos a los que estarían expuestos y los métodos que se ponen en 

práctica para prevenirlos. 

Además del Art. 13 del mismo reglamento que indica las obligaciones de los 

trabajadores acerca de su participación en caso de desastres y la debida prevención de riesgos, 

así mismo su participación en capacitaciones, es importante mencionar que según el Art 14. en 

todo centro de trabajo en el que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Esto se basa también en Seguridad Ocupacional según ISO 45001 de manera 

internacional al hacer referencia al compromiso de mantener políticas que proporcionen 

condiciones de trabajo seguro para la prevención de lesiones, deterioro de la salud a causa del 

trabajo, además de evaluar el rendimiento del Sistema de SSO de las empresas. 
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Capítulo II. Metodología de la Investigación 

El capítulo describe el proceso metodológico del presente estudio de caso único, el cual 

de acuerdo a Martínez (2006) y Yin (1994) constituye el conjunto de actividades rigurosas y 

científicamente válidas para dar respuesta al cómo y por qué de un fenómeno identificado en 

una unidad de análisis, es decir, los procedimientos utilizados para analizar el ambiente laboral 

mediante el sistema de salud y seguridad ocupacional en el Centro de Rehabilitación Social de 

Ibarra.  

Diseño de investigación  

 De acuerdo a Hernández et al. (2014) el diseño que se utilizó fue no experimental, 

debido a que se limitó a conocer el criterio de los participantes respecto a las variables de 

estudio, es decir, no existió manipulación alguna en la obtención de la información. De corte 

transversal; los datos se recopilaron mediante la aplicación de los instrumentos (encuesta y 

entrevista) en un único momento denominado “trabajo de campo”. Por lo tanto, adquirió un 

alcance descriptivo: se orientó a dar respuesta a la pregunta de investigación sobre ¿cómo 

incide la gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional en el ambiente laboral del Centro 

de Rehabilitación Social de Ibarra?   
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Tipo de investigación 

Según Castro Monge, (2010) el estudio de caso se puede enfocar de manera cualitativa 

para asegurar el entendimiento de los hechos, o cuantitativa donde se utilicen datos numéricos 

con el fin de explicar acontecimientos. En la presente investigación se utilizó dos herramientas 

que definieron el tipo de la investigación, de acuerdo con Hernández et al. (2014) por la 

naturaleza de los datos, un estudio de tipo mixto, donde a través de la entrevista se recopiló 

datos cualitativos mediante la aplicación de un cuestionario semiestructurado con preguntas 

abiertas, y con la encuesta se obtuvo datos cuantitativos, puesto que se utilizaron preguntas 

cerradas de selección múltiple y con escala Likert. 

Métodos de investigación 

En la investigación se utilizó el método inductivo a través del cual se realizó un estudio 

previo sobre la salud y seguridad ocupacional y las repercusiones en el ambiente laboral para 

los trabajadores de los centros penitenciarios del Ecuador. El método analítico facilitó la 

comprensión y la construcción del marco teórico al compendiar los conceptos generales y 

específicos. El método sintético permitió la operacionalización de variables, es decir, a partir 

de la literatura revisada, se extrajeron las dimensiones e indicadores, con el fin de diseñar los 

instrumentos de investigación más alineados a la teoría y objetivos del estudio. A partir del 

método deductivo se consolidó el conocimiento teórico, empírico y la información obtenida en 

el trabajo de campo para la descripción de los resultados. 

Determinación de variables 

A partir del análisis literario se construyó una matriz de operacionalización de variables, 

donde a partir de las mismas se dimensionaron para proponer sus respectivos indicadores a fin 

de dar una solución al problema. Tomando como referencias principales los autores como 

Chiavenato (2009), Montero (2011), ISTAS (2021), Rodríguez (2016) y Vargas (2021): 
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Tabla 3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

Ambiente laboral Adaptación Acción 

Efecto 

Flexibilidad 

Ajuste 

Satisfacción de 

necesidades 

Comportamiento 

Clientes 

Estrategia 

Objetivo 

Servicios 

Equilibrio emocional Ambiente 

Emociones 

Actitudes 

Sistema de salud y 

seguridad ocupacional 

Gestión de las 

condiciones de trabajo  

Comunicación 

Capacitación 

Accidentalidad y enfermedades laborales 

Beneficios del sistema 

Gestión administrativa  Política 

Organización 

Planificación 

 Aplicación 

Control 

Mejora continua 

Gestión técnica Identificación de los factores de riesgos  

Evaluación de los factores de riesgo 

Control de factores de riesgo  

Seguimiento de medidas de control 

 Nota. La información procede de la revisión literaria y la matriz de consistencia de 

investigación. 

 

Técnicas o Instrumentos  

Para la recopilación de la información necesaria para alcanzar los objetivos de 

investigación se utilizaron dos técnicas: la entrevista y la encuesta. 

Para la entrevista se construyó un cuestionario de 20 preguntas semiestructuradas, la 

cual se dirigió a la directora del Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Ibarra. La 

encuesta se realizó al personal del área administrativa con un cuestionario de 32 preguntas a 
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fin de conocer cuál era su apreciación respecto a la gestión de las condiciones de trabajo y 

ambiente laboral tomado en base al trabajo previo de Tamayo & Romero (2018) y respecto a 

la variable salud y seguridad ocupacional el cuestionario se realizó en base al trabajo previo de 

Caiza & Picuasi (2020). 

Validación de instrumentos 

Los instrumentos de investigación fueron validados por tres docentes de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE): Msc. Vinicio Guerra, Msc. Rosa Rodríguez 

y el Msc. Marcelo Vallejos, además, por la graduada de la carrera de administración de 

empresas en Universidad Técnica del Norte, Lcda. Melanie Macías; quienes aportaron con sus 

conocimientos valiosas observaciones y verificaron la aplicabilidad, terminología, orden y 

alineación de cada una de las preguntas a los objetivos del estudio. 

Unidad de análisis 

El Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, opera 

desde el año 1915, el sitio tiene capacidad para 150 personas, pero se encuentran recluidas más 

de 500 internos permanentes, está ubicado en la calle Juan de Salinas 246 y Eusebio Borrero. 

Actualmente cuenta con 16 personas que laboran en el área administrativa. Para el presente 

estudio se aplicó encuestas a los 15 funcionarios y una entrevista a la directora del centro. 

Recolección y procesamiento de datos 

Ambos instrumentos fueron aplicados entre 20 y 23 de julio del 2022, en las 

instalaciones del CRSI, previa coordinación y apertura de la directora del centro, puesto que, 

el ingreso a personas particulares es restringido por políticas internas de seguridad. 

Una vez obtenidos los datos se realizó la transcripción y síntesis de la entrevista en el 

programa Microsoft Word, mientras que la encuesta fue procesada en los programas Microsoft 

Excel y SPSS v.25, para facilitar el análisis de resultados. 
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Capitulo III. Análisis de resultados 

Se concluye el proceso investigativo mediante la interpretación y análisis de la 

información obtenida en el procesamiento de datos de la entrevista aplicada a la directora y las 

encuestas dirigidas al personal administrativo del CRSI, para lo cual se utilizan figuras y 

matrices para dar cumplimiento a los objetivos de investigación. Además, se combinan los 

resultados del estudio con la literatura revisada en el marco teórico, a fin de evidenciar la 

contribución de “Análisis del ambiente laboral mediante el sistema de salud y seguridad 

ocupacional del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra (CRSI)” al conocimiento empírico. 

Principales resultados obtenidos   

Resultados de la entrevista 

 El instrumento fue aplicado el 22 de julio de 2022, a la Ing. Lilibeth Corazón Ayala, de 

34 años de edad, cuya profesión es abogada, misma que ocupa el cargo de directora del Centro 

de Rehabilitación Social de Ibarra. La entrevista tuvo una duración de una hora (Anexo 1) y se 

la resume en función de las dimensiones de estudio: 

 Gestión administrativa.  La institución no posee un sistema de salud y seguridad 

ocupación propio, se basa en los lineamientos y políticas del órgano superior (SNAI), por lo 

que el personal administrativo no cuenta con el apoyo para tomar medidas de prevención 

enfocadas a todo el personal más allá de las establecidas en los contratos, puesto que planta 

central dirige los esfuerzos a mantener la seguridad y salud de los ASP (Agentes de Seguridad 

Penitenciaria).  

Por lo tanto, en la institución no se desarrollan procesos de planificación de recursos 

destinados al sistema de gestión, dado que es una función de planta central en el CRSI, tampoco 

existe una organización o distribución de responsabilidades en materia de seguridad y salud 

ocupacional, ni se han formalizado mecanismos de incentivo a los empleados para que 
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participen activamente en el cumplimiento de las medidas provistas por la SNAI, debido a la 

naturaleza de la organización. Dichas medidas han sido implementadas por cada uno de los 

agentes de seguridad penitenciaria (ASP), quienes reciben formación profesional como política 

para garantizar la correcta ejecución de protocolos de seguridad. 

En cuanto al control del sistema de salud y seguridad ocupacional administrado por la 

SNAI, en el centro se realizan verificaciones diarias a las actividades de los trabajadores, los 

horarios son controlados mediante bitácoras, y se han establecido nuevas políticas como 

consecuencia de dichas revisiones tales como el ingreso de los funcionarios administrativos a 

las celdas debe ser en compañía de un ASP y el uso obligatorio del horario de almuerzos como 

mecanismos para salvaguardar la seguridad y salud del personal.  

La gestión administrativa del sistema de SSO en el CRSI se percibe como deficiente, 

sin embargo, los escasos esfuerzos por parte de la SNAI han permitido una mayor eficacia en 

los avances a los procesos judiciales y una mayor eficiencia por los controles del personal 

administrativo, pese a las limitaciones de recursos y al espacio restringido donde el personal se 

ha esforzado por hacer bien su trabajo. 

Gestión técnica. Los procesos operativos del sistema de seguridad y salud ocupacional 

son articulados con la dirección del SNAI, y el trabajo conjunto con la policía nacional, 

administrativos de los centros de rehabilitación y ASP de todo el país. El CRSI aporta con la 

identificación de riesgos los cuales son evaluados mediante mecanismos propuestos por la 

SNAI, con la finalidad de que sean jerarquizados y remitidos a dicha organización para generar 

actividades de prevención y mitigación.  

Para el control de los riesgos se ha provisto a los ASP con medidas de protección física 

que incluyen; uniformes, botas, casco, chalecos antibalas, toletes, además del establecimiento 

de un protocolo de actuación conjunta de seguridad que incluye el uso de armería. Sin embargo, 
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el personal administrativo no cuenta con mecanismos de protección personal. Por lo cual, en 

caso de presentarse amenazas o emergencias en centro, son los ASP los encargados de dar aviso 

y ejecutar los protocolos necesarios como el de evacuación del personal. La vigilancia de la 

salud del personal es responsabilidad de Talento Humano, deben remitir los riesgos a planta 

central. 

En cuanto al seguimiento a las medidas de control, la SNAI cuenta con convenios con 

entidades externas (MIES) para brindar las capacitaciones que se consideren necesarias en 

materia de prevención a la seguridad y salud ocupacional. Además, se han implementado la 

elaboración de la “Planificación Semanal de Tratamiento” para mantener informado a todos 

los niveles sobre las actividades, inconvenientes o emergencias que pudieron suscitarse en la 

ejecución del trabajo y se han realizado programas de adiestramiento cuyos resultados han 

contribuido a mejorar las relaciones entre compañeros, a cumplir con los objetivos mensuales, 

y a utilizar la comunicación como medio de solución de conflictos. 

Resultados de la encuesta 

La encuesta dirigida a los funcionarios del área administrativa del CRSI, estuvo dividida 

en dos secciones, la primera conformada por 12 preguntas sobre las dimensiones adaptación, 

satisfacción de necesidades y equilibrio emocional del ambiente laboral, y la segunda 

comprendía 20 preguntas sobre los indicadores de gestión de las condiciones de trabajo del 

sistema de seguridad y salud ocupacional: comunicación, capacitación, beneficios del sistema, 

accidentabilidad y enfermedades laborales. 

A través de la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach, para medir la confiabilidad 

y consistencia interna de las encuestas, se determina que las preguntas utilizadas para evaluar 

la variable dependiente “Ambiente laboral” arrojó un índice de 0.542 y la variable 

independiente “Sistema de seguridad y salud ocupacional” alcanzó un coeficiente de 0.735, 
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resultados que, según Hernández et al. (2014), confirman que los instrumentos tienen una muy 

buena confiabilidad. 

La encuesta se aplicó a 15 funcionarios; hombres (46.7%) y mujeres (53.3%), en su 

mayoría en un rango de edad comprendido entre 31 a 44 años (66.7%). 

Figura 7. Edad y género del personal del área administrativa del CRSI 

 

Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

Los funcionarios manifestaron desempeñar cargos administrativos en un 40%, un 

26.67% como personal de apoyo y el 33.33% que a pesar de ser guías penitenciarios se 

encontraban realizando funciones de soporte al área administrativa, dado que como se observa 

en la figura 7 son quienes llevan más años laboran en la institución. 

Figura 8. Cargo y antigüedad en el puesto 

 

Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 
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Figura 9. Ambiente laboral del CRSI 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Dentro de la presente investigación se pudo evidenciar que el ambiente laboral de los 

funcionarios del área administrativa del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra es bueno 

(40.0%) y muy bueno (26.7%), es decir; el personal está en gran medida adaptado a las 

condiciones de trabajo, en el cual desarrollan las actividades con el fin de satisfacer las 

necesidades y equilibrar la carga laboral con la parte emocional, puesto que, como lo menciona 

Carhuayal (2020) son factores que influyen en el comportamiento del empleado y determina el 

pensamiento y el comportamiento como la base central del clima organizacional. 

Figura 10. Difusión de riesgos 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 
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En cuanto a la gestión a las condiciones de trabajo en el sistema de seguridad y salud 

ocupacional (SSO), se identifica que en relación con la difusión de riesgo un 40.0% de los 

funcionarios encuestados han recibido información tanto por escrito como verbalmente pero 

también una parte representativa como lo es un 33.3% indica que no se les ha informado sobre 

temas de riesgos que le pueden afectar a la salud o causar accidentes en su puesto. 

 

Figura 11. Medios de difusión de política de prevención de riesgos 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Los medios de comunicación por los que se les ha informado a los funcionarios que 

respondieron de manera asertiva en la pregunta anterior indican que ha sido mediante e-mails 

(26.7%) o carteleras (6.7%) mientras en una mayoría (66.7%) no ha recibido ningún tipo de 

información acerca de las políticas de prevención de riesgos en su puesto de trabajo. La difusión 

de política de prevención de riesgos es importante ya que fortalece los entornos de trabajos 

seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y controlar 

coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reduciendo en lo mayor parte posibles 

accidentes (Arias, 2017). 
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Figura 12. Condiciones básicas del sistema 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Las condiciones básicas para la adecuada implementación de las medidas del sistema 

de seguridad y salud ocupacional son regulares (53.3%) debido a la falta de comunicación 

sobre las medidas de prevención, la falta de un comité de seguridad y salud ocupacional, el no 

establecimiento de mecanismos para actuar en caso de sufrir accidentes, la falta de acceso a 

asistencia médica y la no disposición de equipos de protección. Lo cual, disminuye 

notablemente la capacidad de prevención y actuación en caso de materializarse riesgos, es 

decir, el personal del área administrativa del CRSI, se desenvuelve en un entorno laboral 

fácilmente vulnerable (Arias, 2019).  

Figura 13. Frecuencia de capacitación en seguridad y salud ocupacional 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 
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Las capacitaciones en materia de seguridad y salud ocupacional con las que cuenta el 

centro son impartidas tres veces al año al 40%.0 del personal, que se detecta la deficiencia que 

a un 40.0% no ha recibido capacitación alguna con relación a la temática, involucrando una 

desinformación en cuanto a medidas de prevención y cuidado personal. 

Figura 14. Temáticas de capacitación en seguridad y salud ocupacional 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Los temas que se han tratado en las capacitaciones en relación con el sistema de 

seguridad y salud ocupacional en su mayor parte son acerca de primeros auxilios (33.3%), 

identificación de peligros y evaluación de riegos (26.7%) y uso de equipos de protección 

personal (20.0%). Sin embargo, no se han priorizado capacitaciones sobre prevención de 

riesgos laborales y las normativas que obligan a las empresas a desarrollar modelos de gestión 

de SSO. 
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Figura 15. Conocimiento básico prevención de riesgos 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

De las capacitaciones recibidas el personal del área administrativa indica que el 

conocimiento acerca de la prevención de riesgos en el centro de rehabilitación de Ibarra se 

encuentra mayormente muy bajo (26.7%) y bajo (6.7%) en referencia a alarmas, alertas de 

evacuación, señalética, rutas de evaluación, uso de extintores y ubicación de puntos de 

encuentro. 

Figura 16. Licencia por accidente o enfermedad en el último año 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

La mayor parte del personal indica que en el último un año no ha hecho uso de una 

licencia por accidente o enfermedad (53.3%), mientras que quienes lo han hecho ha sido con 

una duración de 1 a 10 días (40.0%) y 11 a 20 días (6.7%). 
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Figura 17. Causa de incapacidad laboral o inasistencia 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Los funcionarios encuestados indican que la causa de la incapacidad o inasistencias al 

trabajo se han debido al padecimiento de enfermedades en general. Sin embargo, se debe 

entender que esto no indica que los mismo están exentos a sufrir algún accidente laboral o 

enfermedad profesional. 

Figura 18. Evaluaciones médicas a la salud de los trabajadores 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Las evaluaciones médicas a la salud de los trabajadores se las ha realizado mediante 

exámenes médicos de ingreso (53.3%), sin embargo, se aprecia que el 33.3% del personal del 

área administrativa del CRSI no han sido sometidos a una evaluación médica que pudiera 
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alertar de algún padecimiento que requiera atención temprana, o en caso de materializarse una 

enfermedad profesional, gestionar adecuadamente el seguro de vida. 

Figura 19. Aplicación de medidas de prevención 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

En relación con la aplicación de medidas de prevención el personal encuestado indica 

en su mayoría (53.3%) la existencia de equipos de protección personal, pausas activas y charlas 

de seguridad dotados por la institución, sin embargo, es importante mencionar que un 33.3% 

no aplica o utiliza las medidas de prevención mencionadas. 

Figura 20. Verificación y mantenimiento de activos 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 
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El personal manifiesta que la verificación y mantenimiento de los equipos y maquinaria 

del CRSI se los realiza únicamente cuando los mismos se dañan siendo (60.0%), un aspecto 

negativo en tema de prevención de riesgos físicos. Es importante tener presente una 

planificación que incluso favorezca a la asignación de recursos con la finalidad de mantener la 

maquinaria y equipos en óptimas condiciones. 

Figura 21. Exposición a riesgos laborales 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

El personal del área administrativa del CRSI manifiesta estar alta (6.7%) y muy 

altamente (20.0%) expuesto a riesgos laborales. Siendo en su mayoría la percepción de riesgos 

biológicos 20.0% (enfermedades por hongos, bacterias, virus), psicosociales 19.1% 

(enfermedades relacionadas con depresión, monotonía, estrés) y ergonómicos 20.0% (posturas 

forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento de carga). 
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Figura 22. Beneficios del Sistema de SSO 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Los funcionarios del área administrativa del CRSI indican que no han percibido 

beneficio alguno (46.7%) por la aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional en la 

institución, respecto a los beneficios teóricos que promueve la implantación de modelos d 

gestión de SSO en las empresas. Sin embargo, se identifica que los beneficios percibidos como 

Altos (6.7%) y muy altos (20.0%) se relacionan con la contribución a la eficiencia y 

productividad (11.0%), mediante la mejora de los procesos (10.4%) y comunicación (10.04%), 

que demuestran la responsabilidad social de la institución (10.4%). 

Figura 23. Gestión de la prevención de riesgos en el CRSI 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 
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Se determina la insuficiente (73.3%) y regular 26.7%) prevención de riesgos en el área 

administrativa del CRSI, lo demuestra la necesidad de gestionar un sistema de seguridad y 

salud ocupacional al interior de la institución, que mejore las condiciones de trabajo para 

promover un ambiente laboral seguro. 

Logro de objetivos 

Diagnosticar los factores de gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional del CRSI. 

En el centro de rehabilitación social de Ibarra no existe una adecuada gestión 

administrativa en relación a que el sistema de seguridad y salud ocupacional es competencia 

de un organismo de nivel superior (planta central SNAI) encargado de administrar dicho 

componente de las cárceles del Ecuador, por lo tanto no se han tomado en cuenta las verdaderas 

necesidades, realidades y la adecuada atención a los riesgos identificados en el centro, esto 

impide salvaguardar la integridad, salud y bienestar de los trabajadores del área administrativa. 

Además, determina que una de las principales limitantes, es la falta de compromiso por 

parte de la dirección a realizar las gestiones para establecer un comité en el centro de 

rehabilitación con el fin de realizar una adecuada planificación que destine una parte de los 

escasos recursos asignados por el estado a la labor de generar proyectos y programas dirigidos 

a prevenir y mitigar. 

La gestión técnica ejecutada por la SNAI, evidencia que las acciones del sistema de 

SSO son dirigidas a los agentes de seguridad penitenciaria (APS), por lo cual los procesos de 

identificación, evaluación, control y seguimiento a los riesgos detectados en los centros de 

rehabilitación se enmarcan a la prevención y mitigación de riesgos físico que ocurren en el área 

operativa; elevando la incertidumbre y dejando de lado los riesgos biológicos, psicosociales y 

ergonómicos a los cuales se encuentra expuesto el personal administrativo. 



70 

 

Lo mencionado ocasiona que los funcionarios del área administrativa del CRSI se 

desenvuelvan en condiciones de trabajo inadecuadas las cuales carecen de procesos óptimos 

de comunicación, capacitación, evaluación de índices de accidentabilidad y enfermedades 

producto de la carga laboral e inadecuada infraestructura y limitado acceso a recursos para 

garantizar el bienestar total, mediante la implementación de acciones o actividades en materia 

de seguridad y salud ocupacional, como planes de contingencia o emergencia, programas de 

atención temprana a las condiciones de salud, entre otros.  

Sin embargo, de los esfuerzos realizados por la SNAI se perciben ciertos beneficios a 

las condiciones de trabajo del personal del área administrativa del CRSI como el 

acompañamiento obligatorio de un ASP para ingresar a las celdas y el uso obligatorio del 

horario de almuerzos como mecanismos para salvaguardar la seguridad y salud. Lo cual ha 

contribuido a incrementar la eficiencia y productividad, mediante la mejora de los procesos y 

comunicación constante, que demuestran la responsabilidad social de la institución. 

Caracterizar las dimensiones del ambiente laboral en el que se desenvuelve el personal 

administrativo del CRSI. 

Figura 24.  Adaptación 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 
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La adaptación del personal del área administrativa a las condiciones de trabajo del 

Centro de Rehabilitación Social de Ibarra es buena (26.7%) y muy buena (26.7%). Dado que 

la institución proporciona la información necesaria para el desempeño de las funciones, se 

relacionan fácilmente entre miembros y existe flexibilidad para brindar opiniones y criterios 

promoviendo un ambiente de trabajo agradable. Al ser una institución que se somete a distintas 

situaciones adversas en su día a día es importante que el personal tenga la flexibilidad dentro 

de su personalidad para responder a diferentes cambios y al no hacerlo puede verse 

involucrados factores internos que afectan la conducta de los sujetos en la organización (Ortiz 

et al., 2019). 

Figura 25. Satisfacción de necesidades 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

Los funcionarios del área administrativa del CRSI manifiestan que el nivel de 

satisfacción de sus necesidad es mayormente entre mala y buena (53.3%), respecto a la falta de 

reconocimiento y valoración de la organización para con su trabajo, dado que no reciben 

ninguna clase de incentivos, laboran en una inadecuada infraestructura, donde no cuentan con 

los elementos necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales, cabe recalcar que a partir 

de estos aspectos se establece el grado de satisfacción o insatisfacción que posee un empleado 

(Hernández y Rodríguez, 2011). 
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Figura 26. Equilibrio emocional 

 
Nota. Datos porcentuales obtenidos de la encuesta a funcionarios del CRSI 

 

El equilibrio emocional del personal del área administrativa del CRSI es malo (33.3%) 

y regular (26.7%) a causa de que no cuentan con la libertad total para realizar las actividades 

en el área de trabajo, en caso de suscitarse problemas o inconvenientes estos no suelen ser 

resueltos de manera efectiva, por lo que no siempre se adaptan a realizar las actividades bajo 

presión.  

Proponer estrategias para mejorar el ambiente laboral a través del sistema de seguridad y 

salud ocupacional en el CRSI. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico se realiza una matriz FODA, debido 

a que constituye una herramienta administrativa de fácil comprensión, que consisten el 

diagnóstico de factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amenazas) que sirve para determinar el contexto estratégico en el que se ha desarrollado la 

gestión del sistema de seguridad y salud ocupacional del CRSI. 
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Tabla 4. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

F1 Políticas de acompañamiento de los 

ASP a los administrativos en la 

interacción con los reos.  

O1 Sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional gestionado por el SNAI. 

F2 Realización de planificaciones 

semanales de tratamiento para el 

control y comunicación de actividades. 

O2 Participación de la policía nacional en la 

identificación de riesgos. 

F3 Buena capacidad de adaptación del 

personal administrativo a las 

condiciones de trabajo. 

O3 Convenios para capacitaciones sobre 

temas de prevención de riesgos con el 

MIES. 

F4 Buena relación entre los funcionarios 

del área administrativa. 

O4 Cumplimiento de la normativa legal 

ecuatoriana. 

Debilidades Amenazas 

D1 Limitados recursos materiales para la 

ejecución del trabajo. 

A1 Deficiente asignación presupuestaria 

estatal 

D2 Inadecuada infraestructura para la 

ejecución del trabajo 

A2 Ingreso ilegal de armas por parte de los 

visitantes 

D3 Falta de dotación y capacitación sobre 

medidas de protección al personal 

administrativo 

A3 Fugas y conflictos entre los PPL 

D4 Deficientes procesos de 

mantenimiento de equipos y 

maquinarias  

    

D5 Carencia de un comité de seguridad y 

salud ocupacional en el CRSI 

    

D6 Escazas medidas de protección y 

prevención de riesgos para el personal 

administrativo 

    

D7 Falta de planes de contingencia y 

emergencias 

    

D8 Falta de satisfacción de las 

necesidades laborales del personal 

administrativo  

    

D9 Bajos niveles de equilibrio emocional 

por parte del personal administrativo 

    

Nota. Listado de factores procedente de la información obtenida de los instrumentos de 

investigación. 
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Luego se procede a utilizar una técnica derivada de la aplicación del FODA, denominada como la Matriz Analítica de Definición de 

Estrategias (MAFE), la cual permite el diseño de cuatro tipos de estrategias (FO, DO, FA, DA) en función al análisis estratégico de los factores 

internos y externos hallados en la investigación: 

 

Tabla 5. Matriz Analítica de Definición de Estrategias (MAFE) 

Factores  Oportunidades Externas (O) Amenazas Externas (A)  

Estrategia FO: maxi-maxi Estrategias FA: maxi-mini 

Fortalezas Internas 

(F) 

F1-F3-O4: Salvaguardar la integridad del personal 

administrativo mediante el cumplimiento de la política de 

acompañamiento de los ASP en la ejecución de las 

funciones con los reos con el fin de cumplir la normativa 

legal en el marco de los procesos de rehabilitación. 

F3-A1: Evaluar y elaborar el POA para el año 2023 donde 

se justifique la necesidad de orientar los recursos del 

presupuesto a la incorporación de actividades dirigidas a 

mejorar las condiciones de trabajo del personal 

administrativo y por ende la productividad. 

F2-F4-O1-O2: Realizar informes consolidados sobre las 

actividades semanales con el fin de integrar los riesgos 

identificados con la participación de la policía nacional, 

políticas y lineamientos del SNAI, con el fin de generar 

mecanismos de prevención de riesgos internos. 

F2-F3-F4-A2: Implementar medidas de control más 

rigurosas a las planificaciones semanales de tratamiento 

para evitar el ingreso ilegal de armas que pone en riesgo la 

salud y seguridad de todas las personas del CRSI. 

F2-F4-O3-O4: Gestionar capacitaciones con el MIES en 

materia de prevención de riesgos e implementación de 

sistemas de seguridad y salud ocupacional con la finalidad 

de generar un ambiente de trabajo seguro para cumplir con 

la planificación semanal y mantener las buenas relaciones 

entre funcionarios. 

F1-F4-A3: Diseñar nuevas estrategias para la prevención 

de fugas y conflictos entre PPL que pudieran vulnerar la 

seguridad del área administrativa, mediante la evaluación 

a la situación de la infraestructura e índices de incidentes.  
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Debilidades 

Internas (D) 

Estrategia DO: mini-maxi Estrategias DA: mini-mini 

D1-D2-D4-D6-O4: Realizar una adecuada planificación de 

actividades dirigidas a la optimización de los recursos 

materiales, infraestructura, equipos y maquinarias que 

garantice las condiciones de trabajo alineadas a la 

normativa laboral y de seguridad social.   

D5-D6-D7-D8-D9-A1: Aprovechar al máximo la limitada 

asignación presupuestaria, mediante la destinación de 

recursos a la implementación de medidas de protección y 

prevención de riesgos en la ejecución del trabajo del 

personal administrativo del CRSI con la finalidad de 

disminuir costos o gastos ante la materialización de 

cualquier siniestro o accidente. 

D5-D6-D7-O1: Formar un comité de seguridad y salud 

ocupacional en el CRSI que se encargue de establecer 

medidas de protección y prevención de riesgos para el 

personal administrativo mediante la elaboración de planes 

de contingencia y emergencias. 

D1-D2-D4-A2-A3: Realizar la planificación anual de 

mantenimiento a los activos fijos y control de inventarios 

del CRSI con la finalidad de detectar falencias que podrían 

ser aprovechadas por los PPL para el ingreso ilegal de 

armas, fugas o toma de centro. 

D3-D8-D9-O3: Capacitar a los funcionarios del área 

administrativa sobre de prevención de riesgos con la 

finalidad de mejorar el equilibrio emocional y la 

satisfacción laboral mediante acciones de mitigación o 

reducción de riesgos biológicos, psicosociales y 

ergonómicos a los que se encuentran expuestos. 

  

Nota. Cruce estratégico procedente de la información obtenida de los instrumentos de investigación.  

De acuerdo con Thompson et al. (2012) se afirma que el uso combinado de las matrices FODA y MAFE, permiten estimar el efecto que se 

puede lograr al ajustar o equilibrar las capacidades internas y externas, mediante la aplicación de estrategias provenientes del diagnóstico 

organizacional. Por lo cual, se determina el siguiente listado de estrategias dirigidas a mejorar el ambiente laboral mediante la adecuada gestión 

del sistema de seguridad y salud ocupacional del CRSI.
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Tabla 6. Estrategias para mejorar el ambiente laboral mediante la gestión de la SSO 

Estrategia FO: maxi-maxi 

● Salvaguardar la integridad del personal administrativo mediante el cumplimiento de la 

política de acompañamiento de los ASP en la ejecución de las funciones con los reos con 

el fin de cumplir la normativa legal en el marco de los procesos de rehabilitación. 

● Realizar informes consolidados sobre las actividades semanales con el fin de integrar los 

riesgos identificados con la participación de la policía nacional, políticas y lineamientos 

del SNAI, con el fin de generar mecanismos de prevención de riesgos internos 

(inspecciones y revisiones de seguridad, mantenimientos preventivos observaciones 

preventivas, análisis e investigación de accidentes/incidentes, planes de emergencia, etc) 

brindando la información y los implementos necesarios para que puedan desempeñar las 

actividades de manera segura. 

● Gestionar capacitaciones con el MIES en materia de prevención de riesgos e 

implementación de sistemas de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de generar 

un ambiente de trabajo seguro para cumplir con la planificación semanal y mantener las 

buenas relaciones entre funcionarios. 

Estrategias FA: maxi-mini 

● Evaluar y elaborar el POA para el año 2023 donde se justifique la necesidad de orientar 

los recursos del presupuesto a la incorporación de actividades como la realización de 

pausas activas, charlas sobre prevención de riesgos y motivacionales, dirigidas a mejorar 

las condiciones de trabajo del personal administrativo y por ende la productividad. 

● Implementar medidas de control más rigurosas, como la adquisición de un sistema de 

detección de metales para evitar el ingreso ilegal de armas y sustancias que ponen en 

riesgo la salud y seguridad de todas las personas del CRSI. 

● Diseñar nuevas estrategias para la prevención de fugas y conflictos entre PPL que 

pudieran vulnerar la seguridad del área administrativa, mediante la evaluación a la 

situación de la infraestructura e índices de incidentes.  

Estrategia DO: mini-maxi 

● Realizar una adecuada planificación de actividades dirigidas a la optimización de los 

recursos materiales, infraestructura, equipos y maquinarias que garantice las condiciones 

de trabajo alineadas a la normativa laboral y de seguridad social.   

● Formar un comité de seguridad y salud ocupacional en el CRSI que se encargue de 

establecer medidas de protección y prevención de riesgos para el personal administrativo 

mediante la elaboración de planes de contingencia y emergencias. 

● Capacitar a los funcionarios del área administrativa sobre de prevención de riesgos con 

la finalidad de mejorar el equilibrio emocional y la satisfacción laboral mediante acciones 

de mitigación o reducción de riesgos biológicos, psicosociales y ergonómicos a los que 

se encuentran expuestos. 
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Estrategias DA: mini-mini 

● Aprovechar al máximo la limitada asignación presupuestaria, mediante la destinación de 

recursos a la implementación de medidas de protección y prevención de riesgos en la 

ejecución del trabajo del personal administrativo del CRSI con la finalidad de disminuir 

costos o gastos ante la materialización de cualquier siniestro o accidente. 

● Realizar la planificación anual de mantenimiento a los activos fijos y control de 

inventarios del CRSI con la finalidad de detectar falencias que podrían ser aprovechadas 

por los PPL para el ingreso ilegal de armas, fugas o toma de centro. 

● Desarrollar planes de contingencia que permitan responder inmediatamente a 

eventualidades que amenacen con vulnerar la seguridad del centro 

 

Respuesta a la pregunta de investigación  

¿Cómo incide el sistema de seguridad y salud ocupacional en el ambiente laboral del Centro 

de Rehabilitación Social de Ibarra? 

El sistema de seguridad y salud ocupacional es gestionado de manera deficiente por 

parte de la SNAI, institución reguladora de las actividades de los centros penitenciarios del 

Ecuador, se evidencia una elevada carga laboral para el personal administrativa del CRSI, 

quienes laboran en condiciones de trabajo inadecuadas; infraestructura antigua, limitados 

recursos materiales y económicos para garantizar la adaptación, el equilibrio emocional y la 

satisfacción de necesidades en la ejecución del trabajo. 

Por lo tanto, se denota que las escazas actividades de protección y prevención de riesgos 

para el personal administrativo incide de forma directa en el ambiente laboral, a causa de que 

no se han tomado medidas para mitigar los riesgos biológicos, psicosociales y ergonómicos a 

los que se encuentran expuestos los funcionarios del área administrativa del Centro de 

Rehabilitación Social de Ibarra. 

Dado que el sistema de seguridad y salud ocupacional debe caracterizarse por la 

prevención de riesgos físicos, mecánicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos que 

condicionan el ambiente laboral percibido por los trabajadores, adquiere relevancia en el CRSI 
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al ser una institución en la cual predominan las exigencias mentales sobre las físicas para el 

personal administrativo, por lo dicho, las deficiencias detectadas demuestran un elevado nivel 

de vulneración capaz de repercutir en la salud y seguridad de los trabajadores generando un 

clima laboral inseguro. 

Discusión de resultados 

Al analizar la investigación de Riaño et al. (2016) mencionan que el sistema de SSO se 

promueve la identificación de peligros, desarrollo de políticas, objetivos, programas, medición 

del desempeño e investigación de accidentes, constituyéndose en una poderosa herramienta 

para mantener un buen ambiente laboral mediante la percepción de esfuerzos para garantizar 

el bienestar de cada colaborador.  

Los resultados concuerdan con los de Soler et al., (2016) quienes aseguran que el 

ambiente físico donde se desarrolla el trabajo incide en la productividad, por lo cual resulta 

relevante la planificación y organización de actividades orientadas a crear una cultura de 

seguridad y salud laboral que contribuya a motivar a los empleados a cumplir con los objetivos 

organizacionales y por ende aumentar la productividad. En la misma línea, Villavicencio et al., 

(2017) afirma la necesidad direccionar esfuerzos en gestionar el bienestar laboral, permitirá 

que no existan efectos negativos en la ejecución de las actividades laborales, recalcando que la 

buena comunicación entre todas las áreas permitirá mantener un buen ambiente laboral que 

evite impactos en la productividad. 

Además, los hallazgos guardan concordancia con los de Pisco et al., (2019) al 

mencionar que la organización presenta un desempeño medianamente moderado, destacando 

la importancia y necesidad de mejorar los niveles de comunicación y participación entre los 

trabajadores con la alta dirección de la empresa en cuanto al sistema de salud y seguridad en el 

trabajo, incluso para la toma de decisiones. 
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 Los resultados se oponen a los de Villafañe, (2019) quien menciona que las causas de 

las altas tasas de accidentabilidad son originadas por la falta de capacitación al personal y de 

igual forma la falta de uso de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, naturalmente esto 

repercute en la productividad y eficiencia en la empresa, puesto que a pesar de la falta de 

capacitación  y la deficiente gestión del sistema de SSO en el área administrativa del CRSI no 

se registran elevados índices de accidentabilidad. A pesar de lo hallado por Peñafiel (2021) 

quien demostró que los accidentes y enfermedades laborales inciden de manera negativa en 

relación a la variable productividad pues, el éxito en la gestión del riesgo se fundamenta en 

desarrollar una cultura de prevención en la empresa. 

Limitaciones y alcance 

Durante el desarrollo de la investigación los limitantes existentes se presentaron en la 

falta de investigaciones y poca información a fines al sector carcelario del Ecuador.  

El alcance de la presente investigación es generar una perspectiva empírica de una 

realidad organizacional de uno de los centros de rehabilitación más antiguos del Ecuador, 

mismo que no se encuentra actualizado en infraestructura y que opera de una manera precaria, 

por lo cual, es importante resaltar la importancia de implementar medidas para que se tomen 

en cuenta las necesidades de los trabajadores del área administrativa y no solo el área operativa 

en la integración de estrategias de prevención de seguridad y salud ocupacional, como las que 

ha venido realizando la SNAI. 
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Capítulo IV. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Mediante una entrevista a la directora del Centro de Rehabilitación Social Ibarra (CRSI) 

se evidencia que el mismo no cuenta con un sistema de salud y seguridad ocupacional propio 

puesto que es competencia del organismo superior que regula a las cárceles de todo el Ecuador 

(SNAI); por lo que las medidas están dirigidas a los agentes de seguridad penitenciaria (ASP) 

y no al personal administrativo ocasionando que el ambiente de trabajo no sea óptimo, es decir, 

se carecen de procesos para identificar, prevenir y mitigar los riesgos existentes en el centro de 

una forma adecuada, y garantizar el bienestar total de los trabajadores.  

A través de una encuesta al personal administrativo se determina que el ambiente 

laboral es mayormente bueno (40.0%) y se caracteriza por la adaptación de los servidores a 

realizar el trabajo en las inseguras y deficientes condiciones existentes en el centro, sin 

embargo, perciben que no se están satisfaciendo sus necesidades debido a la elevada carga 

laboral, poniendo en peligro su equilibrio emocional al estar elevadamente expuestos a los 

riesgos biológicos, psicosociales y ergonómicos. 

Mediante el uso de herramientas administrativas como la matriz FODA y la matriz 

MAFE, se analizó la situación actual del centro penitenciario, las cuales facilitaron la 

generación de estrategias dirigidas a garantizar las condiciones laborales adecuadas donde los 

funcionarios conozcan los riesgos a los que se encuentran expuestos y se apliquen las acciones 

necesarias para evitarlos, con la finalidad de contribuir a la mejora del ambiente laboral para el 

personal administrativo del CRSI, elevando la percepción de seguridad, protección y 

satisfacción en el trabajo.  
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Recomendaciones 

Resulta relevante conformar un comité de seguridad y salud ocupacional para el CRSI 

encargado de identificar, evaluar los riesgos y determinar acciones que permitan reducir o 

mitigar las necesidades de la institución, mediante capacitaciones constantes a los 

colaboradores y generar mecanismos para brindar condiciones de trabajo seguras y adecuadas 

para todos. 

La dirección del centro debe comprometerse a velar por el bienestar y satisfacer las 

necesidades de seguridad del personal administrativo, debido a que las delicadas funciones que 

desarrolla este equipo de trabajo se pueden ver paralizadas o afectadas por las condiciones de 

trabajo deficientes e inseguras, afectando no solo el ambiente laboral sino también 

repercutiendo en la productividad organizacional. 

 Se debe mejorar la gestión técnica de la seguridad y salud ocupacional en el CRSI de 

manera inmediata, por lo cual se recomienda incorporar las estrategias propuestas en el 

presente estudio a fin  de que cada empleado conozca cómo actuar de manera efectiva o saber 

qué es lo que debe hacer para afrontar de manera oportuna cualquier eventualidad para 

precautelar su integridad física y desarrollar el trabajo en un ambiente seguro. 

. 
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Anexo 2. Guía de entrevista a la directora del CRSI 
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Anexo 3. Síntesis de la entrevista a la directora del CRSI 

1. ¿Desde su experiencia qué opinión tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo? 

Que es bastante deficiente debido a que la institución no posee un sistema propio, sino que 

se basa en el sistema de seguridad y salud ocupacional establecido por el SNAI, por lo cual no 

se ha implementado adecuadamente en el centro como medida de prevención (1’09”). 

2. ¿Cuenta usted con el apoyo y compromiso de la alta gerencia para la mejora continua 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la empresa, ¿cada cuánto tiempo se 

reúnen? 

La institución no cuenta con el apoyo de planta central (SNAI Quito) para la 

implementación de un sistema en el centro, dichas medidas dependen de cómo se maneje cada 

director respecto a la seguridad y salud ocupacional. Para ello, se realizan reuniones cada tres 

meses, sin embargo, las acciones se han enfocado hacia la prevención de motines carcelarios 

(2’51’’). 

3. ¿Cómo está organizado o distribuido las responsabilidades del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo dentro del Centro de Rehabilitación Social? 

No existe una organización o distribución de responsabilidades al interior del centro, la 

dirección administrativa solo se encarga de cumplir a cabalidad con las cláusulas establecidas 

en los contratos de cada uno de los colaboradores, por ende, velar por el cumplimiento de las 

leyes que garantizan los derechos a los trabajadores (3’33”). 

4. ¿De qué manera usted incentiva y/o motiva a los trabajadores para cumplir con las 

normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

Con reuniones semanales para la planificación y verificación de cumplimiento de las 

actividades, un espacio para comunicar las novedades e inconvenientes del trabajo. El centro 
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es una institución pública, por lo que es complicado entregar incentivos, existen muchas 

restricciones, lo cual dificulta incluso la flexibilidad laboral, porque se trabaja en un horario 

establecido el cual es de estricto cumplimiento, a excepción de casos de fuerza mayor que 

deben contar con la respectiva justificación (4’45”).  

5. ¿Cómo se desarrolla la planificación de los recursos humanos, económicos y 

tecnológicos destinados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? 

En la institución no se ha establecido una planificación respecto a estos recursos en el tema 

de seguridad y salud ocupacional debido a que dichas funciones corresponden a la oficina 

central que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito (5’16”). 

6. ¿Cómo ha sido el proceso de implantación o puesta en marcha del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en el Centro de Rehabilitación Social? 

Como se ha mencionado el centro no ha desarrollado un sistema de gestión propio, sin 

embargo, desde los lineamientos enviados por la planta central, se han implementado 

protocolos de seguridad en los que se ha formado profesionalmente cada uno de los agentes de 

seguridad penitenciaria (ASP) de acuerdo con las políticas del SNAI (7’04”).  

7. ¿Cada cuánto tiempo revisa usted el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo en el Centro de Rehabilitación Social para garantizar su vigencia y eficacia? 

No se realiza una revisión al sistema, lo que se procura es realizar una verificación diaria a 

las actividades que desarrolla el personal, a fin de cumplir con la planificación semanal y 

tratando que se adapten con los medios que tiene el centro a fin de poder efectuar 

adecuadamente las tareas (9’21”). 

8. ¿Cuáles han sido los resultados de la verificación en relación con la eficacia del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el Centro de Rehabilitación Social? 
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Como resultado de la verificación de las actividades del personal, se observa el logro de 

una mayor eficacia en los avances a los procesos judiciales y una mayor eficiencia por los 

controles del personal administrativo, pese a las limitaciones de recursos y al espacio 

restringido donde el personal se ha esforzado por hacer bien su trabajo (10’38”). 

9. ¿Cuáles han sido las mejoras continuas que se aplicaron en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo durante el último periodo? 

Desde la planta central se ha implementado el uso de bitácoras para tener el control en el 

tema de horarios, también se ha propuesto como política, por seguridad de los compañeros 

administrativos, que el ingreso a las celdas debe ser en compañía de un ASP, además, para 

prevenir enfermedades profesionales se creó horarios de almuerzos de uso obligatorio para todo 

el personal (12’53’’). 

10. ¿Cómo se realiza el proceso de identificación de riesgos en el Centro de Rehabilitación 

Social? 

Se trabaja en conjunto con la policía nacional, administrativos y ASP, los posibles riesgos 

se remiten a planta central para que se encarguen de generar acciones que permitan mitigarlos 

(13’21”). 

11. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos del proceso de identificación de los factores 

de riesgo en los puestos de trabajo del CRSI? 

Principalmente la necesidad de implementar protocolos de seguridad con la finalidad de 

definir el cómo actuar en casos adversos que se pudieran suscitar de manera imprevista, que 

pongan en riesgo la seguridad y salud del personal (15’36”). 

12. ¿Cómo se desarrolla la evaluación de factores de riesgo de seguridad y salud en el 

trabajo en el Centro de Rehabilitación Social? 
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En el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra no se desarrolla la evaluación de factores 

de riesgo, es una actividad que realiza planta central en función de la identificación de riesgos 

remitida desde cada cárcel del país. A nivel interno el enfoque de seguridad está basado en 

protocolos se prevención de motines o conflictos de fuga o evasión (19’30”). 

13. ¿Utiliza alguna herramienta o instrumento para jerarquizar los factores de acuerdo 

con la probabilidad e impacto en caso de materialización del riesgo? 

Las directrices del SNAI indican que una vez identificado el riesgo debe ser medido y 

jerarquizado como: Alto, Medio, Bajo, dependiendo de la probabilidad e impacto en caso de 

que se materialice dentro o fuera de la institución (22’15”). 

14. ¿Cuáles son las medidas de protección, colectivas o individuales, para salvaguardar a 

los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos? 

Los ASP cuentan con medidas de protección física (uniformes, botas, casco, chalecos 

antibalas, toletes) y con un protocolo de actuación conjunta de seguridad (armería). El personal 

administrativo al estar involucrado en este trabajo tiene conocimiento de cómo actuar en caso 

de salvaguardar su integridad física más no cuenta con indumentaria o artículos de protección 

personal (29’11”). 

15. ¿Cómo se ejecutan los planes de contingencia y emergencia dentro del Centro de 

Rehabilitación Social? 

En caso de que en centro se encuentre bajo amenaza o emergencia los señores agentes de 

seguridad (APS) son los encargados de dar aviso para que el personal administrativo evacue el 

centro. Por el momento no se cuenta un plan de evacuación establecido, sería ideal implementar 

en el centro (36’32”). 
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16. ¿Cómo se maneja la vigilancia de la salud para los factores de riesgo en el trabajo en 

el Centro de Rehabilitación Social? 

El manejo de la vigilancia de la salud sobre los factores de riesgo es a través del área de 

talento humano, encargado de informar a planta central (38’05”). 

17. ¿Cómo es el manejo de las situaciones de peligro, en el caso de que los trabajadores 

no pueden comunicarse con su superior?  

En caso de peligros o amenazas al interior del centro la comunicación se maneja a través 

de radios o Walkie Talkies para informar sucesos adversos a los superiores, dependiendo del 

nivel de riesgo se hace uso de memorandos o correos electrónicos para informar a los jefes 

inmediatos ya sea internos o en planta central. En el caso que no se encuentre la directora del 

centro, se sigue el órgano regular o se activan los protocolos de seguridad por parte de los 

señores ASP (45’26”). 

18. ¿Cómo es la gestión de las capacitaciones, dirigidas al personal, en relación con el 

sistema? 

Este aspecto es gestionado por talento humano en la ciudad de Quito, ya que ellos 

mantienen convenios con el MIES para la capacitación del personal, los cuales son socializados 

en las reuniones semanales con la finalidad de informar las planificaciones de capacitación en 

protocolos de seguridad u otros aspectos importantes (50’22”). 

19. ¿Cuáles han sido los resultados del sistema de comunicación aplicado en la empresa, 

en relación con las emergencias dentro del Centro de Rehabilitación Social? 

Han sido eficaces, se ha logrado mediante la implementación de disposición que todo el 

personal realice una de “Planificación Semanal de Tratamiento” para mantener informado a 
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todos los niveles sobre las actividades, inconvenientes o emergencias que pudieron suscitarse 

en la ejecución del trabajo (53’44”). 

20. ¿Cuáles son los resultados que han dado los programas de adiestramiento sobre 

seguridad laboral y salud ocupacional? 

Los programas de adiestramiento han contribuido a mejorar las relaciones entre 

compañeros, a cumplir con los objetivos mensuales, y a utilizar la comunicación como medio 

de solución de conflictos (58’1”). 

Anexo 4. Evidencia trabajo de campo 

Figura 27. Entrega de encuesta a funcionaria del CRSI 

 


