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Resumen 

La investigación destacó el ODS 8, que promueve el crecimiento económico 

inclusivo y sostenible, buscando aumentar la producción económica en sectores 

de alto valor agregado y asegurar un entorno laboral seguro y sin riesgos. Por 

consiguiente, el objetivo principal fue determinar la relación entre la seguridad y la 

productividad laboral en las obras de edificaciones de una empresa constructora 

en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. Además, la investigación fue 

de tipo básica, enfoque cuantitativo; diseño no experimental, descriptivo 

correlacional de corte transversal. El estudio, que incluyó a 86 colaboradores, 

reveló que el 87.21% de ellos considera que hay un alto nivel de seguridad en las 

obras, mientras que el 76.74% informó una productividad laboral elevada. 

Asimismo, existe correlación positiva baja y muy baja entre las dimensiones de 

seguridad: cultura de seguridad, condiciones laborales seguras y gestión de 

riesgos (Rho=0.306, 0.261, 0.075 respectivamente) y productividad laboral. En 

conclusión, existe una correlación positiva baja y significativa entre ambas 

variables (Rho=0.284, sig.=0.008), aceptando la hipótesis de la investigación y 

mostrando que las prácticas y políticas de seguridad efectivas no solo protegen a 

los trabajadores, sino que también contribuyen a mejorar la productividad en el 

lugar de trabajo. 

Palabras clave: seguridad, productividad laboral, construcción. 
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Abstract 

The research highlighted SDG 8, which promotes inclusive and sustainable 

economic growth, seeking to increase economic production in high value-added 

sectors and ensure a safe and risk-free work environment. Therefore, the main 

objective was to determine the relationship between safety and labor productivity in 

the building sites of a construction company in the city of Yurimaguas, Alto 

Amazonas - 2024. In addition, the research was of basic type, quantitative 

approach; non-experimental, descriptive correlational cross-sectional design. The 

study, which included 86 collaborators, revealed that 87.21% of them consider that 

there is a high level of safety in the works, while 76.74% reported high labor 

productivity. Likewise, there is a low and very low positive correlation between the 

safety dimensions: safety culture, safe working conditions and risk management 

(Rho=0.306, 0.261, 0.075 respectively) and labor productivity. In conclusion, there 

is a low and significant positive correlation between both variables (Rho=0.284, 

sig.=0.008), accepting the research hypothesis and showing that effective safety 

practices and policies not only protect workers, but also contribute to improve 

productivity in the workplace. 

Keywords: safety, labor productivity, construction. 
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I. INTRODUCCIÓN

Cada año, un número mayor a dos millones (2 000 000) de personas perecen en 

todo el planeta debido a causas diversas de enfermedad o accidentes en el 

trabajo, las estadísticas demuestran que siguen siendo necesarios ajustes a fin 

de resguardar la seguridad, la productividad y la ventura de los obreros, a pesar 

de los esfuerzos de los gobiernos por poner en marcha normativas públicas 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Asimismo, Ensslin et al. (2022) 

indican que alrededor de dos millones setecientos ochenta mil (2 780 000) 

trabajadores pierden la vida anualmente debido a accidentes laborales o 

enfermedades profesionales, mientras que trescientos setenta y cuatro millones 

(374 000 000) de trabajadores sufren accidentes no mortales en sus lugares de 

trabajo, de tal forma, estos eventos no solo conllevan una pérdida económica 

significativa, representando casi el 4% del PIB mundial, sino también un costo 

intangible derivado del sufrimiento humano y psicológico, evitable en gran 

medida. Esta estadística alarmante, sin duda, debería impulsarnos a contemplar 

la gravedad del presente escenario. 

En la región de las Américas, se presentan desafíos significativos en cuanto a la 

seguridad, porque se observa una tasa de 11,1 fatalidades laborales por cada 

cien mil (100 000) empleados en el ámbito industrial, 10,7 en el sector agrícola y 

6,9 en el área de los servicios (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 

2022). Por tal motivo, el sector de la construcción también se ubica entre aquellos 

con la mayor incidencia de accidentes y emerge como una de las más peligrosas; 

en tal sentido, factores como la falta de capacitación, conocimiento y conciencia 

de las tareas asignadas contribuyen directamente al número de accidentes en la 

construcción; asimismo, la conciencia sobre los riesgos, tanto a nivel de alta 

dirección como entre gerentes de proyecto, también influye en el desempeño en 

seguridad (Zeng & Yi, 2022). Del mismo modo, los esfuerzos continuos, como la 

digitalización para aumentar la conciencia situacional, buscan mejorar la 

seguridad laboral en la construcción (Lappalainen et al., 2021); por lo tanto, la 

seguridad ocupacional no solo tiene implicaciones económicas, sino que también 

afectan el bienestar de los colaboradores.  



2 
 
 

No obstante, los diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

impulsados por las Naciones Unidas, persiguen la creación de un mundo más 

inclusivo y próspero, donde se asegure la equidad de oportunidades y un mejor 

bienestar de vida; asimismo, en el contexto de esta investigación, se identifica 

una estrecha conexión con el ODS número 08, centrado en impulsar un 

crecimiento económico inclusivo y sostenible; por lo tanto, una meta primordial 

de este ODS implica alcanzar niveles superiores de producción económica, 

especialmente en puntos de elevado valor agregado con un significativo 

aumento de la mano de obra; además, otra meta esencial busca asegurar la 

salvaguardia de los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo 

seguro y sin peligros para los trabajadores en su totalidad (Moran, 2024). Por 

consiguiente, la seguridad y la productividad en el ámbito laboral son aspectos 

fundamentales relacionados con la obtención de los ODS.  

 

En línea con estas preocupaciones, la productividad laboral en la construcción 

ha experimentado un declive constante durante décadas; de tal forma, este 

fenómeno, señalado por Neve et al. (2020) tiene implicaciones significativas para 

la industria y su capacidad para cumplir con los ODS en su Agenda 2030; por lo 

tanto, la necesidad de abordar esta disminución en la productividad se vuelve 

crucial para garantizar que la construcción no solo sea económicamente viable, 

sino también un motor efectivo para el progreso sostenible y el logro de metas 

globales. Del mismo modo, entre estos objetivos destacan el ODS 3, centrado 

en la salud y seguridad en el trabajo y en gestionar el bienestar para todos los 

trabajadores sin importar su rango de edad; el ODS 8, que aborda el empleo 

pleno y productivo, y el ODS 16, que busca construir instituciones eficaces y 

responsables para una mejor calidad de trabajo (Ávila et al., 2022). 

 

Ante este contexto, en mayo de 2023, el Perú registró dos mil quinientos 

veintinueve (2 529) alertas de accidentes, incidentes y enfermedades 

ocupacionales, lo que subraya la naturaleza generalizada de este problema 

global; de tal manera, las industrias manufactureras tuvieron el mayor número 

de notificaciones con un 22,42%; seguidas de las ocupaciones relacionadas con 

bienes raíces, comerciales y de arrendamiento con un 15,46%; asimismo, el 
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transporte, almacenamiento y comunicaciones representó el 10,48%; mientras 

que la construcción, representó el 8,30% (Sistema Informático de Notificación de 

Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Profesionales - 

SAT [MTPE], 2023). Estos números muestran la necesidad de analizar riesgos y 

oportunidades, desarrollar e implementar un plan de acción, hacer una 

retroalimentación, tener una mejora continua y hacer un monitoreo, por lo que, 

es necesario una gestión adecuada en seguridad para lograr un buen objetivo. 

 

En el ámbito empresarial local, una compañía con sede en Yurimaguas ha 

manifestado su experiencia en el mercado a través de un historial de éxito en la 

realización de diversos proyectos; sin embargo, el foco de su problemática radica 

en las carencias de prestaciones a la seguridad de la mano de obra in situ, y 

cómo esto ha generado una serie de consecuencias negativas en su desempeño 

general; por tal motivo, la empresa constructora se encuentra enredada en una 

realidad problemática que cruza estos aspectos cruciales. Por consiguiente, la 

empresa tiene en su historial una serie de incidentes y accidentes laborales en 

el 2023; por lo que, el resumen del informe anual N°023-2023/CRC/EASO/JERT 

del especialista ambiental y seguridad ocupacional de la empresa, muestra 

accidentes en altura con un 35%, enfermedades ocupacionales con un 24%, por 

equipos eléctricos y peligrosos con un 21%, por esfuerzos físicos con un 13% y 

factores climáticos (lluvias intensas) con un 7%. 

 

En consecuencia, esta tesis propone explorar la interconexión entre seguridad y 

productividad laboral en el sector de la ingeniería, con una atención 

particularizada en la empresa constructora de Yurimaguas. Según las 

recomendaciones del informe anual N°023-2023/CRC/EASO/JERT, la 

indagación de estas variables críticas no solo beneficiará a la empresa en 

términos de eficiencia y productividad, sino que además contribuirá a los 

esfuerzos globales por mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un 

desarrollo sostenible, promoviendo un impacto positivo a nivel mundial al 

impulsar la equidad laboral y fomentar la preservación del medio ambiente; por 

lo tanto, este enfoque integral no solo busca optimizar las operaciones internas 

de la empresa, sino que también reconoce la responsabilidad social y ambiental.  
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Por lo señalado precedentemente y puntualizado las problemáticas de la 

compañía, se propuso el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación entre 

la seguridad y la productividad laboral en obras de edificaciones de una empresa 

constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024?; de tal forma, 

se planteó los problemas específicos: i) ¿Cuál es el nivel de la seguridad en 

obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, 

Alto Amazonas - 2024?; ii) ¿Cuál es el nivel de la productividad laboral en obras 

de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas - 2024?; iii) ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de seguridad 

y productividad laboral en obras de edificaciones de una empresa constructora 

en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024? 

 

Sobre la justificación en esta investigación, la elección de investigar la relación 

entre la seguridad y la productividad laboral en una empresa constructora en la 

ciudad de Yurimaguas es por conveniencia, porque ofrece beneficios directos al 

identificar y optimizar áreas de mejora, elevando la seguridad y productividad 

laboral en la empresa, beneficiando directamente a la organización con una 

mayor eficiencia. Por medio de la relevancia social, promueve mejores 

condiciones de trabajo seguras, óptimas y saludables, fomentando un resultado 

positivo en el bienestar y confort de los empleados; además, los resultados 

obtenidos no solo contribuyen al aumento de la calidad en el entorno de trabajo, 

sino que también proporcionan perspectivas valiosas que pueden extrapolarse a 

otras empresas del sector.  

 

Por consiguiente, en cuanto al valor teórico, la investigación tiene como objetivo 

fomentar una transformación o cambio en la dirección de la empresa y su manejo 

entre la seguridad y la productividad laboral, lo cual puede tener un impacto en 

las políticas tanto corporativas como gubernamentales; en tal sentido, al revisar 

teorías y modelos relacionados con ambas variables, la investigación contribuye 

a la literatura académica existente y abre nuevas vías de exploración en la 

intersección de estos dos aspectos cruciales. A través de la implicancia práctica, 

mediante la implementación de nuevas estrategias, prácticas y medidas 

preventivas, fomenta que los empleados incorporen estos ajustes para su propio 
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bienestar, seguridad y productividad en su centro laboral. Según la utilidad 

metodológica, mediante la aplicación de la técnica e instrumento que es la 

encuesta y el cuestionario respectivamente, no solo se brindará una base sólida 

para este estudio, sino que también se establecerá un precedente para 

investigaciones futuras en el área de la seguridad y productividad laboral, 

contribuyendo así al progreso sostenible y bienestar ocupacional. 

 

De tal manera, analizado el problema principal, el objetivo general que se 

propuso es: Determinar la relación entre la seguridad y la productividad laboral 

en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de 

Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024; así mismo, se destacó como objetivos 

específicos: i) Establecer el nivel de la seguridad en obras de edificaciones de 

una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024; 

ii) Identificar el nivel de la productividad laboral en obras de edificaciones de una 

empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024;  

iii) Estimar la relación entre las dimensiones de seguridad y productividad laboral 

en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de 

Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 

 

En los antecedentes de esta investigación, se ha abordado la relación intrínseca 

entre seguridad y productividad laboral en diversos estudios que proporcionan 

perspectivas valiosas y conclusiones cruciales. Trillo et al. (2021) y Guo et al. 

(2021) identificaron elementos impactantes en la percepción y prevención de 

riesgos laborales, señalando una falta de comprensión integral de cómo los 

profesionales perciben estos riesgos y la necesidad de fortalecer la competencia 

de la seguridad en el diseño (SiD) a nivel empresarial e industrial. En contraste, 

Trillo et al. (2021) reportan una correlación significativamente mayor (Rho = 

0.422, sig. bilateral = 0.014) entre el manejo de riesgos y la productividad, 

sugiriendo que los coordinadores de seguridad con más experiencia perciben un 

mayor riesgo de accidentes. Por consiguiente, la diferencia en los resultados 

subraya desafíos como costos adicionales y falta de colaboración; además, 

reconocer y gestionar adecuadamente la percepción y prevención de riesgos 
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laborales es crucial para asegurar un entorno seguro y productivo, y promover el 

crecimiento sostenible de las empresas. 

 

En contraste, Bensonch et al. (2022) y Basahel (2021) destacaron la importancia 

de integrar a los trabajadores en las dinámicas organizacionales mediante una 

comunicación eficiente y retroalimentación abierta. Bensonch et al. (2022) 

indicaron un nivel medio de seguridad del 12.30%, resaltando la necesidad de 

fortalecer la supervisión de seguridad y la importancia de las actitudes positivas 

hacia la seguridad. Este resultado difiere del estudio de Basahel (2021), que 

muestra una alta correlación significativa (Rho = 0.70, sig. bilateral < 0.001), 

posiblemente debido a las diferencias en los sectores estudiados, ya que 

Basahel se centra en subestaciones eléctricas. Por tal motivo, la integración 

efectiva de los trabajadores y un liderazgo proactivo son esenciales para 

construir entornos laborales seguros y eficientes, y la colaboración entre niveles 

jerárquicos y la promoción de actitudes positivas son clave para una cultura 

organizacional en la que la seguridad sea parte integral de la filosofía y prácticas 

diarias de la empresa. 

 

A su vez, Hu et al. (2023), Brandt et al. (2023) y Brandt et al. (2021) indagaron 

en la conexión entre los rasgos de personalidad y las motivaciones de seguridad 

en los trabajadores de la construcción, destacando la imperiosa necesidad de 

implementar medidas adaptativas que tengan en cuenta los aspectos 

individuales, fomentando así un ambiente que celebre la diversidad psicológica. 

Brandt et al. (2021) indicaron un nivel alto de seguridad del 92.20%, con 

trabajadores que no tuvieron accidentes ni incidentes resultantes en ausencias, 

reflejando buenos procedimientos de seguridad en su centro laboral. Sin 

embargo, Brandt et al. (2023) señalaron un nivel medio de seguridad del 8.60%, 

con problemas como el riesgo de bajas por enfermedades de larga duración. Por 

tal razón, entender los factores psicológicos y personalizar las estrategias de 

gestión son esenciales para abordar las complejidades individuales en la 

industria de la construcción; por lo que, promover un clima de seguridad positivo 

no solo mejora la eficiencia laboral, sino que también impacta positivamente en 

el bienestar emocional de los trabajadores. 
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Igualmente, Dyreborg et al. (2022), Pereira et al. (2023) y Cao et al. (2021) 

identifican problemas en el clima de seguridad laboral, vinculados a riesgos para 

la salud y la disminución de la aptitud, destacando la esencial importancia del 

conocimiento en la creación de entornos laborales seguros. Pereira et al. (2023) 

señalan que la mayoría de los trabajadores en dos sectores, con niveles altos de 

seguridad del 78% y 87%, consideran cruciales los procedimientos, instrucciones 

y conocimientos sobre seguridad, especialmente para los principiantes. 

Asimismo, Cao et al. (2021) muestran una correlación positiva moderada y 

significativa (Rho=0.496, sig. bilateral=0.000) entre la planificación de peligros y 

la productividad. Estos estudios subrayan la necesidad de fomentar la 

colaboración y la difusión activa de información, revelando que la efectividad de 

la formación en seguridad está relacionada con los métodos empleados y la 

importancia asignada a la responsabilidad del puesto. Asimismo, proponen 

estrategias específicas, como promover un diálogo abierta y la participación 

directa de los colaboradores en la gestión de la seguridad, destacando la 

importancia de priorizar medidas en la cima de la jerarquía de control de riesgos.  

 

Asimismo, Popov et al. (2022) resaltaron la baja productividad como un riesgo 

latente para la sostenibilidad empresarial, abogando por inversiones estratégicas 

en tecnología y procesos comerciales. Sus resultados indican que la segunda 

variable se encuentra en un grado intermedio entre el 21% y el 25%, debido a la 

complejidad del proceso de gestión de proyectos corporativos, que requiere 

colaboradores con un conocimiento detallado del funcionamiento empresarial. 

Este estudio concluye en la necesidad de un enfoque integrado para proyectos 

de productividad laboral, que fusione disciplinas de gestión, fomente el desarrollo 

de habilidades y fortalezca el liderazgo en diversos ámbitos; asimismo, la 

convergencia entre estrategias y tecnologías emergentes se posiciona como 

clave para optimizar la productividad en la construcción; finalmente, la inversión 

en liderazgo proactivo y tecnologías innovadoras establece bases sólidas para 

el crecimiento sostenible, abordando desafíos actuales y preparando a las 

empresas para adaptarse y prosperar en un entorno empresarial dinámico y 

competitivo. 
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Indistintamente, Sahadi (2022), Barboza et al. (2023), y Zhu et al. (2022) 

enfatizaron la conexión entre las condiciones laborales y la productividad, 

resaltando la importancia de proporcionar entornos seguros y cómodos para 

maximizar el rendimiento. Zhu et al. (2022) señalaron un grado alto de 

productividad del 88.18% y un nivel medio del 11.82%, destacando la eficiencia 

en las operaciones. Sin embargo, Sahadi (2022) reportó un nivel medio de 

productividad del 35%, indicando que la seguridad y las condiciones climáticas 

influyen más en la productividad. Barboza et al. (2023) encontraron una 

correlación positiva baja y significativa (Rho=0.145, sig. bilateral <0.004), 

mostrando variaciones en la fuerza de las correlaciones, pero destacando la 

relevancia de la tecnología y la experiencia técnica para mejorar la productividad. 

En tal sentido, estas investigaciones abogan por la inversión en tecnología y un 

liderazgo proactivo para promover la innovación y el progreso constante de la 

compañía. 

 

Asimismo, Bergefurt et al. (2024) y Karatas y Budak (2023) concluyeron que es 

crucial reconocer que el entorno físico y las características de los lugares de 

trabajo tienen un efecto inmediato en la satisfacción y productividad de los 

colaboradores. Subrayaron la importancia de diseñar espacios que fomenten la 

productividad individual y faciliten la colaboración social, elementos esenciales 

en proyectos de construcción complejos. En el estudio de Bergefurt et al. (2024), 

se observó una semejanza con los hallazgos actuales, ya que evaluaron la 

productividad con niveles del 35% para bueno y 65% para excelente. Además, 

Karatas y Budak (2023) categorizaron la productividad en dos niveles, con un 

46% para nivel malo y un 54% para nivel bueno, mostrando similitudes con el 

estudio principal al enfocarse en cómo mejorar la efectividad en los sitios de 

construcción para aumentar la utilidad empresarial; de tal manera, ambos 

estudios destacan que un entorno bien diseñado y herramientas avanzadas son 

clave para maximizar la productividad en la construcción. 

 

Finalmente, Adebowale y Agumba (2022) recomiendan emplear herramientas 

como el análisis de ciclo de vida (CLA) para abordar la productividad laboral en 

la ejecución de obras, destacando la importancia de integrar factores 
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ambientales, económicos y sociales en la gestión. Sus hallazgos muestran una 

coincidencia con el presente estudio, revelando un 87.8% en un nivel muy 

importante de productividad en las pymes serbias, aunque no se proporciona 

información sobre el estado medio de la productividad. Adebowale y Agumba 

defienden un enfoque integral que fomente prácticas sostenibles, resaltando que 

la aplicación de herramientas metodológicas avanzadas es crucial para una 

gestión eficiente de la productividad. Incorporar aspectos ambientales y sociales 

no solo optimiza la eficiencia operativa, sino que también promueve un entorno 

laboral más responsable y sostenible, resaltando la complejidad y la 

interconexión de los factores que impactan la seguridad y la productividad en el 

sector de la construcción. 

 

Con respecto a las teorías vinculadas a la variable de seguridad, se resaltaron 

los siguientes puntos de vista: Según, Chen y Wang (2021) plantean que la 

verdadera seguridad no es simplemente la ausencia de amenazas, sino más bien 

un estado en el que se eliminan los peligros y daños potenciales, asimismo, este 

concepto también es aplicable al lugar de trabajo. En concordancia, Romero et 

al. (2022) definen que la seguridad en el lugar de trabajo es un conjunto de 

políticas y prácticas diseñadas con el propósito de certificar un espacio óptimo, 

seguro y saludable para los colaboradores, libre de peligros que puedan causar 

daños a la propiedad. A su vez, Erbaş (2022) introduce la noción de percepción 

de seguridad, destacando que se refiere al entendimiento del empleado sobre 

los conocimientos fundamentales de seguridad y la cultura de seguridad en su 

entorno laboral. 

 

Ampliando esta perspectiva, Khoshakhlagh et al. (2023) profundizan en el tema 

del clima de seguridad, enfatizando que este se define por las creencias 

colectivas que poseen los colaboradores acerca de la relevancia de la seguridad 

en su entorno laboral; por tal motivo, este concepto multifacético abarca un 

compromiso individual y gerencial con la seguridad, una comunicación efectiva 

de las disposiciones de seguridad y el protocolo de seguridad empleado durante 

los procedimientos operativos. En consecuencia, la propuesta de Chen et al. 

(2021) sugieren que la relevancia de la seguridad en el ambiente de trabajo se 
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configura como un concepto colectivo derivado de la comprensión compartida 

sobre el valor asignado a la seguridad; en este sentido, la noción de clima de 

seguridad abarca las percepciones colectivas respecto a las condiciones, 

prácticas, protocolos, gestión y liderazgo relacionados con la seguridad; además, 

se destaca que evaluar la percepción compartida de seguridad en proyectos de 

construcción puede presentar desafíos, especialmente debido a la naturaleza 

inestable y cambiante de la fuerza laboral.  

 

De igual manera, Albújar et al. (2022) afirman que la identificación y 

cuantificación de los peligros son cruciales para la programación de la seguridad; 

en tal sentido, para el análisis es necesario priorizar los peligros, descubrir 

interconexiones potenciales y evaluar la frecuencia con la que se produce; sin 

embargo, en el ámbito de la construcción, los sistemas complejos pueden no 

beneficiarse de manera óptima con los enfoques convencionales utilizados en el 

análisis de riesgos. Para abordar esto, se sugiere la fusión del índice de 

importancia ajustado por frecuencia con la herramienta Analytical Networking 

Process (ANP); por lo que, al combinar estos dos métodos, es posible desarrollar 

una lista prioritaria de riesgos potenciales, considerando tanto su frecuencia de 

ocurrencia como su interrelación con otros peligros; igualmente, esta base de 

datos es esencial para planificar y prevenir incidentes, incluidos los accidentes 

laborales que podrían provocar muertes.  

 

Asimismo, Guo et al. (2021) argumentan que el diseño para la seguridad (DfS) 

representa un proceso integral que implica la identificación y gestión de peligros 

a lo largo de todas las fases del desarrollo de un proyecto, especialmente durante 

su fase de diseño inicial; además, este enfoque se considera fundamental para 

asegurar la protección en el entorno laboral. En una perspectiva similar, Che et 

al. (2022) conceptualizan el DfS como una estrategia innovadora para prevenir 

tanto lesiones mortales como no mortales en el ámbito laboral; por lo tanto, la 

génesis de este concepto se remonta a dos teorías fundamentales, el informe 

Lorent, que resalta cómo los atributos del diseño de las instalaciones contribuyen 

a los accidentes en obras, y la teoría de la curva de influencia tiempo-seguridad; 

de tal forma, los académicos se han apoyado en estas teorías para subrayar la 
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responsabilidad colectiva de las partes involucradas en la tarea de reducir los 

riesgos del entorno laboral en las etapas iniciales hasta llegar a las etapas finales 

de los trabajos.  

 

Del mismo modo, Machfudiyanto et al. (2023) examinan detalladamente la 

detección de elementos clave que inciden en la aplicación del diseño para la 

seguridad (DfS); por tal motivo, estos factores que son derivados de una revisión 

exhaustiva abarcan diversos aspectos; en primer lugar, se destaca el papel 

esencial de los diseñadores, que incluyen arquitectos, ingenieros y contratistas, 

después, se subraya la importancia crítica de las habilidades de estos 

profesionales en el diseño de seguridad, porque deben ser capaces de reconocer 

peligros, analizar riesgos y emplear tecnología y herramientas de seguridad de 

manera efectiva; en segundo lugar, se señala la influencia directa de los 

propietarios en la determinación de la dirección del diseño en proyectos de 

construcción, asimismo, su participación activa y decisiva se estima un factor 

crucial para el éxito del DfS. 

 

En tercer lugar, se resalta la importancia de las políticas específicas regidas por 

regulaciones, por tal motivo, estas pautas definen las responsabilidades de las 

partes interesadas en la seguridad desde el comienzo hasta la conclusión del 

proyecto, proporcionando un marco normativo esencial; en cuarto lugar, se 

subraya el impacto crucial de la educación en seguridad y la capacitación positiva 

en la implementación efectiva del DfS, especialmente en lo que respecta a 

herramientas y equipos empleados en el procedimiento de diseño y finalmente, 

se destaca la relevancia del contrato entre los diseñadores y sus clientes. Por 

consiguiente, se debe detallar claramente las obligaciones relacionadas con el 

diseño de seguridad, estableciendo las bases contractuales para garantizar 

prácticas seguras a lo largo de todo el proyecto. 

 

En tal sentido, se establece una comprensión más profunda de la seguridad y 

salud en el trabajo (SST) y su gestión, la cual es ampliada por Kineber et al. 

(2023) sosteniendo que la SST abarca diversos factores y condiciones con 

potencial para afectar el bienestar de empleados, visitantes y otros presentes en 
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un sitio de construcción. Simultáneamente, el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo (SGSST) opera para ejecutar políticas de gestión de riesgos 

relacionadas con la salud y seguridad laboral; del mismo modo, las normas 

18001 de la serie de evaluación de seguridad y salud ocupacional (OHSAS) 

proporcionan pautas cruciales para la gestión de SST en las empresas. Según, 

Cao et al. (2021) señalan que la gestión de SST implica la adopción de un 

enfoque coordinado y sistemático para lograr una mejora sostenible orientada a 

la prevención mediante un funcionamiento eficaz y a medida que la 

implementación de gestión de la SST se integra progresivamente en los asuntos 

concernientes a la industria de la construcción, se destaca su valor significativo 

para la protección y bienestar de los colaboradores.  

 

En consonancia con esta perspectiva, Fern y Masirin (2021) subrayan la 

importancia de incorporar sistemas de administración de seguridad en la 

ingeniería como componente esencial para salvaguardar la seguridad de los 

empleados; por lo que, esta relevancia se vuelve especialmente crítica en 

términos de maximizar la eficiencia en proyectos; cabe resaltar que, durante el 

proceso de implementación, se identificaron y consideraron cinco aspectos 

principales, según los autores mencionados. Estos incluyen, en primer lugar, el 

liderazgo y la participación de los empleados, seguidos de la planificación, el 

apoyo y las operaciones de seguridad en la construcción y, finalmente, la 

evaluación del desempeño en seguridad de la construcción; por lo tanto, la 

integración de estos elementos se revela como fundamental, contribuyendo a un 

trabajo exitoso en el ámbito de la construcción. 

  

Por consiguiente, la Agencia Peruana de Cooperación Nacional [APCI] (2023) 

indica que la actual Ley Nº29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo” del 

Perú regula el SGSST; por lo que, mediante esta ley, se aplica para todos los 

ámbitos monetarios y de servicios, englobando a compañeros y empleadores 

dentro del sistema laboral privado, así como a funcionarios del sector público y 

trabajadores autónomos; por tal razón, la relevancia del SGSST se resalta en su 

función de salvar la salud integral del trabajador, abarcando aspectos físicos, 

mentales y sociales; en consecuencia, esto se logra mediante la anticipación, 
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eliminación, reducción y control de riesgos laborales. Asimismo, existe la norma 

técnica de edificación G.050 - seguridad, que forma parte del Reglamento 

Nacional de Edificaciones del Perú (RNE). Por lo tanto, el RNE (2021) establece 

criterios y requisitos mínimos de seguridad esenciales para el diseño, la 

producción y el mantenimiento de edificaciones y habilitaciones urbanas a lo 

largo de todo el proceso de construcción, garantizando así no solo la integridad 

estructural y funcional de los edificios, sino también la protección de los 

trabajadores y la minimización de riesgos asociados a las obras. 

 

En este contexto, es importante destacar que esta norma tiene carácter 

obligatorio para todas las entidades públicas, así como para individuos y 

entidades jurídicas del sector privado que planifiquen o realicen habilitaciones 

urbanas y proyectos de construcción a nivel nacional. Esto asegura que todos 

los actores involucrados en el desarrollo urbano y la construcción cumplan con 

los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo así un entorno 

construido más seguro y regulado. Del mismo modo, Romero et al. (2022) 

explican de manera integral el SGSST, estableciendo claramente cuatro fases 

que están respaldadas por la legislación vigente; en primer lugar, la fase de 

planificar, donde están los planes y procedimientos para su consecución; 

posteriormente, en la fase de ejecutar, se llevan a cabo meticulosamente los 

planos y procedimientos predefinidos en la etapa de planificación; una vez 

implementadas las medidas, la fase de verificar entra en juego, implicando la 

supervisión y evaluación del rendimiento del SGSST.  

 

Cabe resaltar que, este periodo crítico de verificar permite identificar 

oportunidades de mejora, asegurando una adaptación constante a las 

necesidades cambiantes del entorno laboral; finalmente, la fase de actuar busca 

mejorar continuamente el desempeño del sistema. En este contexto, se destaca 

que el empleador asume la responsabilidad legal del SGSST y su papel va más 

allá de un compromiso formal, porque implica un liderazgo activo en todas las 

actividades relacionadas; no obstante, este compromiso no solo garantiza el 

cumplimiento de las normativas legales, sino que también busca preservar un 
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entorno laboral óptimo, donde la seguridad y la salud de los trabajadores son 

prioritarias.  

 

Las teorías vinculadas a la seguridad laboral, en su constante desarrollo 

respaldado por diversos autores, han derivado en enfoques diversos basados en 

investigaciones y estudios; de tal forma, una de estas teorías es la "pirámide de 

la accidentalidad”. Según, González et al. (2016) este enfoque teórico, 

representado por la pirámide de la accidentalidad, pone de relieve la magnitud 

de los incidentes laborales, mostrando que las lesiones graves son solo la punta 

visible de un iceberg, con múltiples incidentes de menor gravedad subyacentes; 

en tal razón, esto sugiere que la prevención y control de los accidentes deberían 

centrarse no solo en los eventos más graves, sino también en la detección y el 

análisis de los incidentes que podrían preceder a situaciones más críticas. 

 

En esa misma línea, Tappura et al. (2023) sostienen que la seguridad puede 

definirse como la existencia de condiciones, prácticas y procedimientos que 

buscan proteger la integridad física y psicológica de las personas en un contexto 

determinado; en esa misma línea, sostienen la seguridad en el ámbito laboral a 

través de tres dimensiones clave, como la cultura de seguridad, condiciones 

laborales seguras y gestión de riesgos. Según los autores, la cultura de 

seguridad, está vinculada a los sentimientos, intenciones y normas de seguridad, 

destacando la importancia de fomentar un ambiente donde los empleados se 

sientan comprometidos con prácticas seguras; en contraste, las condiciones 

laborales seguras implican un compromiso activo con prácticas seguras, recibir 

capacitación en seguridad y disponer de condiciones o procedimientos de trabajo 

seguros. Además, la gestión de riesgos se convierte en un pilar fundamental, 

exigiendo evaluaciones continuas de las circunstancias relacionadas con la 

seguridad para asegurar un entorno laboral resiliente. 

 

La primera dimensión de la variable de seguridad laboral se refiere a la cultura 

de seguridad. Según, Berglund et al. (2023) abarca un conjunto de valores 

internalizados y promovidos en el entorno laboral; asimismo, estos valores se 

relacionan directamente con la relevancia otorgada a la seguridad en el lugar de 
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trabajo; del mismo modo, no solo implica la percepción de la seguridad como un 

aspecto crucial, sino que también incorpora la consideración de la seguridad 

como un valor fundamental para el bienestar colectivo de todos los 

colaboradores; finalmente, esto establece un marco ético y moral que influye en 

el comportamiento conjunto y las decisiones adoptadas dentro de la 

organización.  

 

Además, es necesario capacitar a toda la organización en cultura de seguridad 

para que, en equipo con la seguridad privada a contratar, se cree una cadena de 

valor y control acorde a las necesidades de su negocio; por lo que, esto permitirá 

aumentar el nivel de ‘blindaje’ frente a posibles amenazas; cabe resaltar que, en 

toda empresa es vital desarrollar procesos en los sistemas de gestión que 

permitan optimizar y encontrar las falencias para actuar de manera eficiente en 

los procesos internos de la organización (Quijia et al., 2021). Por su parte, 

Breysse (1999) refiere que los materiales de construcción son interesantes 

porque cumplen un conjunto determinado de funciones en su entorno, garantizan 

su capacidad y minimizan los riesgos de mal funcionamiento. Una enseñanza de 

los materiales de construcción basada en la noción de riesgo permite transmitir 

conocimientos básicos en el marco más general de la ingeniería civil.  

 

En la dimensión cultura de seguridad, según lo describe Saavedra (2023), se 

refiere a la medida en que los individuos dentro de una organización están 

informados sobre la seguridad y tienen comunicación sobre riesgos y prácticas 

de seguridad en el entorno laboral; de tal manera, evalúa la comprensión y la 

atención de los empleados hacia las políticas y procedimientos de seguridad, así 

como su capacidad para reconocer y responder a situaciones que podrían 

representar un riesgo para su seguridad y la de los demás; asimismo, un alto 

nivel de conciencia sobre seguridad sugiere una cultura organizacional sólida en 

la que los empleados están comprometidos y bien informados sobre las medidas 

de seguridad, contribuyendo así a la promoción del entorno laboral seguro.  

 

La segunda dimensión, conocida como condiciones laborales seguras, de 

acuerdo a lo expuesto por Aasonaa (2023), hace referencia al conjunto de 
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elementos y factores ambientales que configuran un entorno laboral libre de 

riesgos y peligros para los empleados; por lo tanto, esta dimensión abarca desde 

la existencia de una infraestructura y equipamiento seguros, que cumplen con 

rigurosos estándares de seguridad, hasta la consideración de aspectos 

ergonómicos y de salubridad laboral; en tal sentido, su objetivo primordial es 

prevenir lesiones y garantizar la salud a largo plazo de los trabajadores. 

También, las solicitudes relacionadas con las condiciones laborales seguras y la 

regulación de concentraciones e intensidades máximas admisibles de agentes 

nocivos son competencia de las autoridades en materia laboral (Skowron, 2020). 

En tal forma, la finalidad principal de las condiciones laborales seguras es 

garantizar que el objeto o persona en cuestión se mantenga en condiciones 

operativas óptimas, contribuyendo así al funcionamiento eficiente de la empresa. 

 

Para la dimensión condiciones laborales seguras; según, Aksut y Eren (2023) 

esta dimensión mide el grado en que una organización y sus empleados tengan 

un cumplimiento de la normativa y tengan una garantía de adherencia a la 

normativa establecidas para garantizar un entorno de trabajo seguro; de tal 

manera, busca evaluar la efectividad de las políticas y procedimientos de 

seguridad en línea con las leyes y regulaciones laborales aplicables; por lo tanto, 

un alto nivel de cumplimiento de la normativa de seguridad indica que la 

organización sigue de manera rigurosa las pautas establecidas para la 

protección de la salud de los trabajadores y de esa misma manera genera el 

bienestar para los trabajadores de la organización. 

 

La tercera dimensión, denominada gestión de riesgos, según lo destacado por 

Zhao et al. (2023), hacen alusión al proceso sistemático y coordinado que tiene 

como finalidad identificar, evaluar y enfrentar los riesgos potenciales en el 

entorno laboral; de tal manera, su objetivo principal es minimizar el impacto de 

estos riesgos y prevenir posibles incidentes; por consiguiente, esto implica la 

implementación de estrategias y medidas preventivas fundamentadas en un 

análisis exhaustivo de los peligros potenciales, considerando tanto la 

probabilidad de su ocurrencia como las posibles consecuencias. Del mismo 

modo, la gestión de riesgos busca llevar a cabo una evaluación y percepción de 
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riesgos con el objetivo de desarrollar estrategias que sean prácticas y viables 

para su implementación; por lo que, la atención se centra en abordar el desafío 

específico de reducir las pérdidas derivadas de peligros naturales relacionados 

con el clima (Kunreuther, 2020).  

 

Por consiguiente, se debe reconocer el papel crucial del factor humano en los 

procesos de gestión de riesgos y en la determinación del éxito o fracaso de un 

proyecto; asimismo, en muchas publicaciones sobre la gestión de riesgos en 

proyectos, el componente humano tiende a ser subestimado inicialmente, a favor 

de dar excesiva prioridad a los procedimientos. Sin embargo, al analizar los 

riesgos en proyectos de tecnologías de la información (TI) gestionados de 

manera ágil, se evidencia que, además de factores como la tecnología, 

hardware, sistema, cronograma y costos, el equipo del proyecto juega un papel 

destacado. Esto sugiere la necesidad de considerar de manera integral y 

equilibrada tanto los aspectos procedimentales como los elementos humanos en 

la gestión de riesgos (Trzeciak, 2021). 

 

Por último, en la dimensión gestión de riesgos; según, Nuñez (2021) se refiere a 

la identificación y evaluación de los riesgos presentes en las actividades, 

operaciones y condiciones laborales para determinar los peligros potenciales; 

también se refiere al proceso de análisis de los posibles riesgos asociados a las 

actividades laborales de una organización; asimismo, calcula la capacidad 

institucional para el manejo del riesgo y además, lleva a cabo un análisis de 

respuestas ante el riesgo. En tal sentido, si bien es indudable que los individuos 

están influenciados por quienes los rodean, esas interacciones entre humanos 

tienden a excluirse de los análisis empíricos y de campo sobre la asunción de 

riesgo. 

 

Según, Manzoor et al. (2021) definen a la política de seguridad en el trabajo 

como un proceso integral establecido por la alta dirección de una empresa; 

asimismo, debe ser específica y relevante para los riesgos laborales presentes, 

enfocándose en la prevención de lesiones y enfermedades; cabe resaltar que, 

esta política requiere estar en línea con las normativas legales aplicables y 
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proporcionar un marco para fijar y evaluar objetivos en seguridad y salud; por 

consiguiente, luego de estar documentada y mantenida, debe ser comunicada 

eficazmente a todos los empleados y estar accesible para las partes interesadas. 

Es fundamental que se revise regularmente para garantizar su actualidad y 

eficacia en la mejora continua de las condiciones de trabajo. 

 

Ante el mismo contexto, la Organización Internacional del Trabajo [OIT] (2013) 

define que las políticas de seguridad son el conjunto de directrices, normas, 

procedimientos y acciones estratégicas enfocadas a garantizar la integridad, el 

bienestar y la salud ocupacional de los trabajadores en todos los niveles de una 

organización, abarcando la prevención de incidentes, accidentes y 

enfermedades causadas por situaciones de riesgo o condiciones adversas 

asociadas a la ejecución de las actividades laborales, así como la mitigación de 

los daños que estos podrían generar sobre los empleados en la realización de 

sus funciones, según se expresa en la Política Nacional presentada que busca 

reducir la accidentalidad, promover entornos seguros y mejorar la calidad de vida 

desde el contexto del trabajo. 

 

Mientras, Romero et al. (2022) definen que los procedimientos de seguridad son 

directrices detalladas y específicas que una organización establece para 

minimizar los riesgos y peligros, protegiendo a las personas, activos y el medio 

ambiente; además, estos procedimientos van más allá de las prácticas de 

seguridad básicas, incorporando aspectos como la prevención de riesgos 

laborales y el manejo de situaciones de emergencia. Estos procedimientos se 

adaptan a las necesidades particulares de cada entorno laboral, asegurando que 

se aborden todos los posibles escenarios de riesgo y se establezcan respuestas 

eficaces para cada uno; por lo que, su implementación y seguimiento son clave 

para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. 

 

Por su lado, Darwiesh et al., (2024) señalan que la comunicación sobre riesgos 

en el trabajo es clave para mantener la seguridad y salud en el entorno laboral;p 

por lo que, esto significa compartir información y mantener un diálogo continuo 

con los empleados acerca de los peligros presentes y las medidas preventivas 
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que se deben tomar. Además, este tipo de comunicación no solo informa, sino 

que también impulsa y compromete a los trabajadores en la creación de una 

cultura de seguridad. Para que la gestión de riesgos sea efectiva, la 

comunicación debe ser clara, constante y adaptada a los distintos niveles y roles 

dentro de la organización; finalmente, este proceso requiere claridad, constancia 

y adaptabilidad para ser efectivo en todos los niveles de la organización, y es 

fundamental para evitar accidentes y fomentar un ambiente de trabajo seguro 

 

Es más, Kantan Software (2023) describe que, las prácticas de seguridad en el 

entorno laboral se refieren a las medidas y procedimientos implementados para 

garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable; de tal forma, estas 

prácticas incluyen la evaluación y mitigación de riesgos laborales, el 

cumplimiento de normativas como la ISO 45001, y el fomento de la participación 

activa de los empleados en la seguridad; asimismo, se enfocan en la prevención 

de accidentes y enfermedades, mejorando la productividad y la reputación de la 

empresa. La formación continua, la comunicación efectiva y un compromiso 

firme por parte de la dirección son esenciales para su éxito; además, impulsan 

la mejora continua en la gestión de la seguridad y la salud laboral. 

 

Posteriormente, la Escuela Europea de Excelencia (2016) señala que la 

capacidad para reconocer riesgo es la habilidad de identificar, analizar y valorar 

los posibles peligros y vulnerabilidades en un entorno laboral o en el contexto de 

un proyecto específico. Este proceso implica primero la identificación de 

situaciones o actividades que podrían llevar a incidentes no deseados o dañinos. 

Luego, se realiza un análisis detallado para comprender las causas, la 

naturaleza, la frecuencia y la gravedad potencial de estos riesgos. Esta 

evaluación permite a las organizaciones y a los individuos tomar decisiones 

informadas sobre cómo mitigar o eliminar estos riesgos, asegurando así la 

seguridad y el bienestar en el lugar de trabajo o en la ejecución de un proyecto, 

y la cooperación constante entre empleadores, trabajadores y, en algunos casos, 

entidades gubernamentales.  
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Del mismo modo, Yao et al. (2021) definen a la capacidad para responder al 

riesgo como un aspecto fundamental de la cultura de seguridad que implica la 

habilidad de identificar, analizar y tomar medidas adecuadas ante posibles 

factores de riesgo en el contexto de un proyecto o en la operación cotidiana de 

una organización. Este proceso incluye no solo la identificación y cuantificación 

del riesgo, sino también la predicción de su impacto y la implementación de 

estrategias para manejarlo eficazmente. La respuesta al riesgo puede tomar 

diversas formas, como la prevención (eliminando la causa del riesgo), la 

mitigación (reduciendo la probabilidad o el impacto del riesgo), o la aceptación 

(reconociendo el riesgo y preparándose para sus consecuencias, a menudo 

mediante un plan de contingencia). Estas acciones deben ser proactivas y 

continuas a lo largo de la vida del proyecto o de la operación de la organización, 

adaptándose a los cambios y a la evolución de los riesgos identificados.  

 

Adicionalmente, Quijia et al. (2021) aseguran que la promoción del entorno 

laboral seguro es el conjunto de estrategias y acciones implementadas para 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en su lugar de trabajo. Este 

concepto abarca la creación de políticas y procedimientos claros, la realización 

de evaluaciones de riesgos, el fomento de una cultura de seguridad participativa, 

y la provisión de equipo de protección personal adecuado. Implica también la 

realización de capacitaciones y entrenamientos en seguridad y salud 

ocupacional, la formación de comités de seguridad, la realización de 

inspecciones periódicas y el acceso a servicios médicos. La promoción de un 

entorno laboral seguro no solo es una responsabilidad legal y moral de los 

empleadores, sino que también es un derecho fundamental de los trabajadores. 

Al implementar estas medidas preventivas y fomentar una cultura de seguridad, 

se busca garantizar que los empleados puedan realizar sus tareas en un entorno 

libre de riesgos, contribuyendo así a su bienestar general, a la mejora de la 

productividad y a la creación de un futuro más seguro y saludable. 

 

Por otro lado, Trans World Compliance (2022) define que el cumplimiento de la 

normativa es a los esfuerzos sistemáticos de una organización para adherirse a 

las leyes, reglamentos, normas y directrices relevantes en su sector. Este 
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proceso integral implica no solo identificar y comprender las regulaciones 

aplicables, sino también establecer y mantener políticas, procesos y 

procedimientos que aseguren su cumplimiento. Va más allá de la mera 

obediencia legal; incluye la adhesión a estándares éticos y de responsabilidad 

social. Las organizaciones deben implementar estrategias para mitigar riesgos y 

desarrollar controles que garanticen la continuidad del cumplimiento. La falta de 

garantía de adherencia a las normativas puede llevar a consecuencias legales y 

financieras significativas, como multas sustanciales y daños a la reputación. Por 

tanto, el cumplimiento normativo es esencial no solo para evitar repercusiones 

negativas, sino también para fomentar un ambiente de trabajo ético y 

responsable, así como para proteger los intereses de los empleados, clientes y 

otras partes interesadas. 

 

Según, Tcherneva (2020) señala que la garantía de adherencia a la normativa 

es la implementación de una política pública que asegura el derecho al empleo 

para todas las personas que buscan trabajo, estableciendo un estándar de 

salario digno y condiciones laborales justas. Esta garantía de empleo no solo 

responde a la necesidad de trabajo, sino que también actúa como una política 

estructural que combate el desempleo tanto en tiempos de crisis como en 

períodos de prosperidad. A través de la creación de oportunidades de empleo en 

proyectos de servicio público, esta política establece un salario mínimo y 

beneficios que se convierten en la norma laboral, elevando así los estándares 

para toda la economía. Al ofrecer una opción de empleo en el sector público, se 

ejerce presión sobre el sector privado para mejorar salarios y condiciones 

laborales, combatiendo así la pobreza salarial y fortaleciendo la negociación 

colectiva.  

 

Además, Pereira et al. (2023) definen que evaluar la efectividad de la política de 

seguridad se refiere al proceso mediante el cual una organización, ya sea una 

empresa o una entidad pública, analiza y verifica el grado en que sus políticas, 

especialmente en el ámbito de la seguridad, cumplen con los objetivos 

establecidos y son efectivas en la práctica. Este proceso incluye la revisión de 

las políticas de seguridad implementadas para salvaguardar la información y los 
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sistemas de la empresa contra amenazas como los ciberataques, así como la 

comprobación de su cumplimiento con las normativas legales actuales. La 

evaluación de la efectividad también implica determinar si estas políticas se han 

llevado a cabo con precisión y si siguen siendo válidas frente a las nuevas 

amenazas y tecnologías emergentes. Al analizar la eficacia de sus políticas de 

seguridad, las empresas pueden detectar oportunidades de mejora, adaptar sus 

estrategias y protocolos para una protección más eficiente y garantizar la 

seguridad integral de su infraestructura tecnológica. 

 

También, Lucena (2023) señala que evaluar la efectividad de los procedimientos 

en el contexto de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Se refiere al 

procedimiento de examinar y analizar las acciones preventivas y correctivas 

establecidas para reducir o eliminar los riesgos de lesiones o enfermedades 

laborales. Asimismo, esta evaluación, guiada por estándares como la norma ISO 

45001, implica definir objetivos y metas claros de SST, identificar indicadores de 

desempeño, y medir estos indicadores para evaluar su efectividad en la 

prevención y reducción de riesgos de SST. Incluye también el análisis de los 

resultados de estas mediciones para identificar áreas de mejora y oportunidades 

de acción, seguido de la implementación de mejoras en los procedimientos de 

SST y la revisión de su efectividad. Este proceso asegura que los controles de 

SST no solo sean adecuados, sino que se implementen de manera efectiva y se 

adapten a las necesidades dinámicas de la organización, asegurando así un 

entorno laboral seguro y saludable para todos los trabajadores. 

 

No obstante, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [SUNAFIL] 

(2016) define que la protección de la salud de los trabajadores es el conjunto de 

políticas, prácticas y procedimientos implementados para salvaguardar el 

bienestar físico y mental de los empleados en su lugar de trabajo. Esto incluye 

la identificación y gestión de riesgos laborales, la provisión de equipos de 

protección personal, la realización de capacitaciones regulares en seguridad y 

salud, y la implementación de medidas preventivas contra la exposición a 

sustancias peligrosas, condiciones inseguras o prácticas laborales dañinas. 

También abarca la promoción de un ambiente de trabajo que apoye la salud 
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mental y el manejo del estrés, así como el acceso a servicios médicos y apoyo 

para abordar enfermedades o lesiones vinculadas con el entorno laboral. 

 

En síntesis, Carranza (2023) señala que el bienestar para los trabajadores se 

describe a la creación de un ambiente laboral saludable y motivador que va más 

allá de la compensación monetaria, enfocándose en la salud física, mental y 

emocional de los empleados. Este concepto abarca la implementación de 

estrategias y políticas que aseguren la seguridad, el respeto y el crecimiento 

general de los colaboradores. Las estrategias de bienestar laboral abarcan la 

promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades, la gestión del 

estrés, la flexibilidad laboral, la capacitación continua y el reconocimiento de los 

logros. El objetivo principal de estas prácticas es mejorar la productividad y la 

lealtad de los empleados, generando un ambiente en el que se sientan 

apreciados y respaldados. Estas medidas no solo benefician a cada empleado 

en particular, sino que también ayudan al éxito general de la empresa, elevando 

la moral del equipo, reduciendo el ausentismo y reforzando la imagen de la 

organización. 

 

Según, Albújar et al. (2022) mencionan que la identificación de los riesgos es el 

proceso de reconocer y determinar los eventos o situaciones que pueden tener 

un impacto negativo en una organización o en el cumplimiento de sus objetivos. 

Este proceso es fundamental en la administración de riesgos empresariales, 

abarcando tanto los riesgos internos como los externos. Incluye aspectos como 

las fluctuaciones económicas, la competencia en el mercado, errores en la 

gestión, problemas de calidad, desastres naturales y modificaciones en la 

legislación, entre otros. La identificación de riesgos requiere examinar el historial 

de la empresa y su contexto, reconocer los procesos y activos críticos, y llevar a 

cabo evaluaciones de riesgos que consideren la probabilidad y el impacto 

potencial de los riesgos detectados. También implica la consulta con expertos y 

la promoción de una cultura de gestión de riesgos dentro de la empresa. Este 

enfoque sistemático y continuo permite a las empresas prepararse mejor para 

afrontar y mitigar los riesgos, contribuyendo a la protección de la continuidad del 

negocio, la minimización de pérdidas y la salvaguarda de su reputación. 
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De la misma forma, Kunreuther (2020) señala que la evaluación de los riesgos 

es el proceso sistemático de identificar y analizar los potenciales peligros y 

riesgos asociados con un proyecto de construcción, con el objetivo de 

implementar medidas para prevenir accidentes, lesiones y otros incidentes 

adversos. Este proceso implica un examen detallado de todas las fases y 

aspectos de la obra, incluyendo los métodos de construcción, el uso de 

maquinaria y equipos, las características del entorno de trabajo, y la interacción 

de los trabajadores con estos elementos. La evaluación de riesgos en obra busca 

determinar la probabilidad y el impacto de eventos peligrosos, desde caídas, 

exposición a sustancias peligrosas, hasta accidentes con maquinaria pesada. 

Basándose en esta evaluación, se desarrollan estrategias de mitigación y planes 

de contingencia, como la implementación de protocolos de seguridad, la 

formación de los empleados en métodos seguros y el suministro de equipo de 

protección personal apropiado. 

 

Por otro lado, Tcherneva (2020) se refiere al análisis de los posibles riesgos 

como un proceso meticuloso y fundamental que el gerente de proyecto (PM) 

debe integrar en el plan de ejecución del proyecto. Este análisis implica alinear 

un plan de seguridad detallado con el plan de construcción, asegurando que la 

seguridad sea una parte integral del proyecto. Antes de seleccionar a los 

proveedores y contratistas, el PM debe verificar que cuenten con procesos 

calificados de seguridad. Durante el proceso licitatorio, se distribuye el programa 

de seguridad a todos los contratistas, quienes también deben presentar sus 

propios programas de seguridad escritos. El análisis incluye la revisión y 

reconciliación de estos programas para garantizar su efectividad y su objetivo de 

prevenir accidentes. 

 

En síntesis, Lu et al. (2020) describen a la capacidad institucional para manejo 

del riesgo de cómo las entidades gubernamentales, tanto estatales como 

municipales, abordan y minimizan los peligros relacionados con desastres. Esta 

competencia va más allá de evaluar los impactos físicos y económicos de los 

desastres; también abarca la incorporación de factores sociales, organizativos e 

institucionales en la evaluación y manejo del riesgo. Esto significa que no solo 
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se enfocan en los daños materiales o en las pérdidas financieras, sino que 

también consideran cómo estos eventos afectan a las comunidades y cómo las 

estructuras organizacionales y políticas pueden adaptarse y responder 

efectivamente a estas situaciones. 

 

Según, Yao et al. (2021) el análisis de respuestas ante el riesgo en un proyecto 

implica el desarrollo de estrategias y acciones específicas para abordar y mitigar 

los efectos potenciales de eventos inciertos o situaciones riesgosas. Según el 

Project Management Institute (PMI), este proceso se realiza después de haber 

completado varias etapas; asimismo, las respuestas a los riesgos son 

formuladas con el objetivo de maximizar las oportunidades y mitigar las 

amenazas, y deben ser seleccionadas cuidadosamente para que sean efectivas, 

eficientes, realistas, alcanzables y consensuadas por las partes implicadas. Las 

estrategias de respuesta incluyen evitar el riesgo, transferirlo a un tercero 

(mediante seguros u otros medios), mitigarlo (reduciendo la probabilidad o 

impacto del riesgo), o aceptarlo (asumiendo sus consecuencias). Cada una de 

estas estrategias debe ser adecuada y proporcionada al nivel del riesgo que se 

enfrenta.  

 

En cuanto a las teorías vinculadas a la variable de productividad laboral, se 

resaltaron los siguientes puntos de vista: La variable de productividad laboral 

(PL) abarca diversos conceptos esenciales para comprender su dinámica en 

entornos laborales. Según, Wicaksono et al. (2023) lo definen como la capacidad 

de una empresa para generar o manufacturar un bien o servicio, dicha capacidad 

se mide por el valor agregado o la cantidad de producción obtenida, también es 

importante señalar que varios factores inciden directamente en la productividad 

laboral, entre ellos se encuentran la educación, la edad y la formación de los 

trabajadores. Por otro lado, Wandahl et al. (2021) plantean la idea de que la 

productividad laboral puede adquirir una connotación intangible, pues distintas 

tareas requieren enfoques diversos para su óptimo desempeño; por lo tanto, para 

el ámbito específico de la productividad laboral en la construcción (PLC), se 

define como la producción de un producto o servicio por cada hora-hombre 
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trabajada; por lo tanto, este enfoque pone de manifiesto la importancia de 

considerar las particularidades de cada labor dentro del ámbito constructivo.  

 

Además, Nasirzadeh et al. (2022) aportan una visión que destaca la relación 

intrínseca entre los productos generados y los insumos utilizados en el proceso 

constructivo; por lo que, en proyectos de construcción, estos resultados pueden 

referirse al trabajo completado, mientras que los insumos hacen referencia a las 

horas de trabajo empleadas en ese esquema, la productividad laboral se define 

como la relación directa entre el trabajo efectuado y las horas de trabajo 

utilizadas, ofreciendo una perspectiva detallada sobre la eficiencia y la utilización 

de recursos en el contexto constructivo; cabe resaltar que, estos enfoques 

revelan la amplitud y diversidad del concepto de productividad laboral, 

subrayando su importancia y su vinculación estrecha con la eficacia en la 

ejecución de tareas en el ámbito de la construcción y, por extensión, en otros 

sectores laborales. 

 

De esta forma, Canal et al (2023) indican que la importancia de la productividad 

laboral radica en la necesidad imperiosa que tienen las empresas de establecer 

estructuras organizativas que se enfoquen en la eficiencia y efectividad; por tal 

motivo, este impulso se fundamenta en el deseo de mejorar la productividad de 

su personal, generando así un ambiente laboral más competitivo y dinámico 

dentro de la organización; sin embargo, es crucial comprender que diversos 

elementos pueden influir y restringir la productividad, siendo uno de los factores 

más significativos el estilo de liderazgo adoptado, el cual tiene un impacto directo 

en la ejecución y desarrollo de las tareas laborales. Asimismo, Aslam et al. (2023) 

subrayan que cuando los trabajadores se sienten apreciados y apoyados en su 

lugar de trabajo, es más probable que se involucren y se motiven en sus labores.  

 

Este compromiso y motivación resultan en un mejor desempeño y una mayor 

productividad, lo que a su vez se traduce en resultados comerciales superiores, 

como un aumento en los ingresos, la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Sin 

embargo, Mairizal y Taufik (2023) muestran que la importancia de la 

productividad laboral no solo reside en ser un indicador económico, sino también 
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en ser una herramienta valiosa para evaluar el desempeño logrado por los 

empleados; de tal forma, esta relación directa con el éxito empresarial se hace 

evidente, ya que un mejor rendimiento laboral se traduce en mayores ingresos y 

rentabilidad para la organización, destacando así su relevancia tanto a nivel 

económico como de evaluación del desempeño empresarial. 

 

Por otro lado, Khahro et al (2023) destacan que el compromiso laboral está 

estrechamente ligado a elementos esenciales de la vida laboral, abarcando 

aspectos como la carga de trabajo, el control, el reconocimiento y la recompensa, 

la comunicación y el apoyo social, la percepción de justicia, la valoración del 

trabajo y el sentido de que el trabajo realizado es valioso; de tal manera, los 

empleados que muestran un alto grado de compromiso con su trabajo están más 

propensos a sentir un mayor compromiso con la empresa para la que laboran, 

disminuyendo la probabilidad de considerar abandonar su empleador actual. 

Esta conexión entre compromiso laboral y retención de talento resalta la 

importancia de gestionar estos aspectos cruciales para fomentar un ambiente 

laboral propicio, que promueva el compromiso y la retención del personal, 

favoreciendo así la productividad sostenida en la organización.  

 

Asimismo, la productividad laboral está intrínsecamente ligada a una serie de 

elementos clave que influyen en el desempeño de los trabajadores dentro de una 

organización. Según, Quispe et al. (2023) la motivación emerge como uno de 

estos elementos esenciales, definiéndola como la fuerza impulsora que lleva de 

manera voluntaria a la ejecución de tareas específicas, utilizando tanto recursos 

físicos como mentales para alcanzar metas preestablecidas; por lo tanto, la 

motivación no solo es esencial en el comportamiento organizacional, sino que 

también juega un rol vital al dirigir el esfuerzo, la energía y el comportamiento de 

los trabajadores, promoviendo su bienestar y estimulándolos a cumplir con las 

metas de la organización. En el ámbito laboral, la motivación se erige como un 

indicador clave del éxito y la eficiencia empresarial, ya que incide directamente 

en la mejora de la calidad de los servicios ofrecidos por la organización.  
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A su vez, Fernández et al. (2023) mencionan que la motivación influencia 

diversos aspectos, desde la elección y diseño del trabajo hasta el 

comportamiento basado en incentivos, el rendimiento laboral, la ética y el trabajo 

en equipo, dichos factores resaltan la importancia de cultivar un ambiente laboral 

propicio que promueva la motivación como motor principal para el logro de los 

objetivos empresariales; asimismo, en el contexto específico de proyectos de 

construcción, la eficiencia se encuentra estrechamente vinculada a varios 

elementos clave que inciden en el desempeño general; por lo que, Fernández et 

al. (2023) mencionan que es importante considerar al especialista encargado de 

la gestión en obra, ya que este factor contribuye significativamente a reducir 

riesgos asociados con recursos humanos, equipamiento, instalaciones, 

materiales y distribución de recursos; finalmente, este enfoque busca intervenir 

y contrarrestar los impactos negativos derivados de estos aspectos cruciales 

para el desarrollo exitoso de un proyecto de construcción. 

 

Del mismo modo, Nasirzadeh et al. (2022) señalan que la productividad laboral 

en la construcción se ve influenciada por diversos factores externos que 

impactan significativamente en el desempeño de los proyectos; por lo que, entre 

estos factores se destacan la gestión de la fuerza laboral, la planificación inicial 

de proyectos y la gestión y soporte de la construcción; asimismo, estos autores 

resaltan que la productividad laboral representa uno de los elementos más 

cruciales que inciden en aspectos clave como el tiempo, el costo y la calidad en 

la ejecución de proyectos de construcción; por consiguiente, mejorar la 

productividad laboral se convierte en una prioridad, y esto se puede alcanzar al 

comprender en profundidad los factores que la afectan.  

 

Según, Nasirzadeh et al. (2022) una comprensión más detallada de los 

elementos que influyen en la productividad laboral permitiría a los gerentes de 

proyectos brindar un mayor respaldo a los trabajadores, fomentar la motivación 

laboral y mejorar el compromiso con el fin de elevar la productividad; de tal forma, 

es crucial identificar las necesidades laborales y entender los factores que 

impactan en el desempeño laboral para optimizar la eficiencia y el rendimiento 

en el ámbito constructivo. En el ámbito de la ingeniería, Cheng et al. (2023) 
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indican que existen dos sistemas comúnmente utilizados para evaluar la 

productividad laboral; el primero, es la métrica de productividad del Construction 

Industry Institute (CII), que evalúa la productividad como una unidad de 

producción física dividida por las horas trabajadas; el segundo, es el muestreo 

del trabajo, que evalúa el tiempo dedicado por los trabajadores a las actividades 

laborales; en conclusión, estas metodologías evidencian la diversidad de 

enfoques para evaluar y mejorar la productividad laboral en el sector de la 

construcción. 

 

Por consiguiente, la comprensión de la variable se apoya en teorías relevantes, 

como la teoría propuesta por Robbins y Judge (2009) sobre la "eficacia del 

personal"; en tal sentido, esta teoría establece que una organización se 

considera productiva cuando alcanza sus objetivos transformando insumos en 

productos con un costo reducido. Bajo este enfoque, la productividad no solo 

abarca la eficacia, es decir, alcanzar metas, sino también la eficiencia, que 

implica hacerlo de manera óptima y aprovechando al máximo los recursos 

disponibles; por lo tanto, la teoría destaca la importancia de transformar insumos 

como materias primas, energía y capital humano en productos valiosos, 

utilizando técnicas de gestión de calidad e innovación para mantenerse 

competitiva y sostenible en el mercado. 

 

Según, Mairizal y Taufik (2023) señalan que la clasificación de la productividad 

laboral se convierte en un aspecto fundamental que vincula el bienestar, la 

satisfacción laboral y la eficiencia en el ámbito empresarial; por lo tanto, estos 

autores destacan que las recomendaciones específicas para potenciar la 

productividad en el sector de la construcción se organizan y estructuran en varias 

áreas principales; por consiguiente, se sostiene la productividad laboral a través 

de tres dimensiones claves, el recurso humano (la gestión de la fuerza laboral), 

la eficacia de la formación inicial de proyectos y la toma de decisiones; 

finalmente, este enfoque jerarquizado facilita una comprensión clara y detallada 

sobre los aspectos fundamentales que impactan directamente en la optimización 

del rendimiento laboral.  
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Siguiendo la línea de pensamiento, la primera dimensión, que es la del recurso 

humano, se revela como un pilar fundamental en el éxito de los proyectos de 

construcción. Según lo destacado por Fernández et al. (2023), el recurso 

humano representa un componente crítico que puede tener un impacto tanto 

positivo como negativo en la eficiencia general de un proyecto de construcción. 

En este contexto, la fuerza laboral abarca una diversidad de aspectos que 

influyen directamente en la efectividad y eficiencia de las tareas llevadas a cabo 

en el ámbito de la construcción. Por consiguiente, esta dimensión de recursos 

humanos no solo constituye un elemento vital en el avance de los proyectos de 

construcción, sino que también establece conexiones cruciales entre diversos 

factores clave que inciden en el desempeño laboral, desde la capacitación y la 

motivación del personal hasta la gestión del talento y la adaptabilidad a las 

demandas del proyecto.  

 

Los indicadores clave de éxito en proyectos de construcción y el análisis de datos 

mostró que el desarrollo de recursos humanos jugó un papel positivo en todos 

los indicadores clave de éxito; sin embargo, cada criterio tuvo un nivel diferente 

de impacto en los indicadores (Abdolahi et al., 2024); por lo tanto, los criterios de 

desarrollo de recursos humanos (DRH) tienen un papel importante en la calidad 

de los proyectos de construcción y se menciona tres criterios principales de DRH, 

la capacitación, la motivación y la participación; asimismo, tienen un efecto 

directo y positivo en el índice de calidad, pero la efectividad del criterio de 

capacitación es más que la motivación y la participación. Asimismo, la calidad 

deseada en la construcción se puede conseguir formando a los empleados, y 

con ello se debe despertar un sentido de motivación y participación de los 

empleados (Abdolahi et al., 2024). 

 

La dimensión del recurso humano va más allá de la mera satisfacción laboral; 

abarca el grado de satisfacción, contento o bienestar que los empleados 

experimentan en su entorno de trabajo. Aunque este aspecto puede parecer 

alejado de las preocupaciones directas sobre la seguridad física, está 

intrínsecamente relacionado con el compromiso laboral y la actitud de los 

trabajadores hacia sus labores. De esta manera, la satisfacción laboral no solo 
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influye en la eficacia operativa de la organización, sino que también promueve el 

trabajo en equipo y puede tener un impacto indirecto en la seguridad en el 

trabajo. Un entorno laboral donde los empleados se sienten valorados y 

motivados tiende a fomentar comportamientos más cuidadosos y proactivos, lo 

que contribuye a la prevención de accidentes y riesgos laborales. Por lo tanto, 

un alto nivel de satisfacción laboral no solo mejora el bienestar de los empleados, 

sino que también puede indicar un entorno de trabajo más seguro en múltiples 

aspectos, fortaleciendo así la salud y la seguridad de toda la organización (Choi 

et al., 2022). 

 

La segunda dimensión clave en la productividad laboral es la eficacia de la 

formación y resalta la relevancia crucial que tiene la capacitación para las 

empresas. Según, Mtotywa y Mdlalose (2023) la eficacia de la formación puede 

ser un factor fundamental para que las compañías comprendan las diversas 

formas de evaluar a los empleados en sus procesos formativos; además, es 

importante evaluar la formación y su eficacia en todos los niveles, considerando 

las reacciones de los participantes, su aprendizaje, comportamiento y resultados.  

Por otro lado, se destaca la importancia de que la práctica de recursos humanos 

comprenda los diversos niveles de impacto que puede tener en una organización 

y se subraya la necesidad de utilizar métricas de recursos humanos en el 

contexto de la era del análisis de datos y la inteligencia artificial; en otras 

palabras, se sugiere que para optimizar la eficacia y los resultados, es esencial 

entender las implicaciones a diferentes niveles dentro de la organización (Jiang 

& Akdere, 2022). 

 

Dentro de la dimensión eficacia de la formación en el ámbito laboral, se tiene que 

mide la proporción de empleados que se involucran y participan activamente en 

los programas de formación ofertados por la empresa; también, un alto índice de 

participación en los programas de capacitación indica un interés activo de los 

empleados por adquirir nuevas habilidades y conocimientos relacionadas con la 

productividad laboral; del mismo modo, se tiene que la adquisición de 

competencias es un factor muy esencial dentro de la eficacia de la formación; 

por lo tanto, todo esto puede indicar una cultura organizacional proactiva en la 
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que los empleados buscan mantener excelente perfiles laborales y valoran la 

importancia de la formación para mejorar su desempeño y seguridad en el 

trabajo (Yacila, 2021). 

 

La tercera dimensión crucial en la productividad laboral radica en la toma de 

decisiones, vital para el éxito organizacional. Según Nguyen et al. (2023), 

resaltan la importancia de comprender la naturaleza de la productividad laboral 

para tomar decisiones de gestión acertadas; por lo tanto, es esencial que los 

profesionales comprendan los factores que impactan en la productividad para 

guiar eficazmente las decisiones de gestión que influyen en el rendimiento 

laboral. De tal manera, la complejidad en la toma de decisiones ha llegado a un 

punto en el que resulta desafiante aplicar métodos de análisis de información 

existentes para generar decisiones de manera automática; por lo tanto, se señala 

que en diversas industrias que actualmente emplean la automatización. 

 

Dentro de la dimensión de la toma de decisiones se tiene que es el lapso de 

tiempo que transcurre desde que surge una situación o problema en el entorno 

laboral hasta que se elige una decisión para abordarlo o resolverlo; de tal forma, 

para abordar esta complejidad, es necesario establecer un proceso ágil que 

garantice un tiempo de respuesta adecuado frente a situaciones críticas. En tal 

sentido, este lapso de tiempo no solo refleja la velocidad con la que la 

organización responde a los desafíos o riesgos laborales, sino que también 

revela su agilidad y eficacia en identificar y evaluar riesgos oportunos de tales 

situaciones. Una respuesta rápida y efectiva no solo es indicativa de una gestión 

proactiva, sino que además sugiere la capacidad de implementar medidas 

correctivas de forma anticipada, lo que puede prevenir la ocurrencia de 

incidentes graves o, al menos, minimizar su impacto. Por ende, la celeridad en 

la toma de decisiones se convierte en un pilar fundamental para la seguridad y 

el éxito productivo de la organización en su conjunto (Pérez et al., 2020). 

 

Por otro lado, Mairizal y Taufik (2023) precisan que el grado de satisfacción se 

relaciona con el bienestar y felicidad que un empleado experimenta en su 

entorno de trabajo, impactando directamente en la productividad y 
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funcionamiento de la empresa. Incluye la actitud hacia el trabajo, las relaciones 

con colegas y superiores, y las expectativas personales; además, un alto grado 

de satisfacción implica un compromiso y productividad incrementados, mientras 

que una baja satisfacción conduce a actitudes negativas; también, la satisfacción 

laboral puede impactar en la retención de talentos, ya que los empleados 

satisfechos tienden a permanecer más tiempo en la compañía, disminuyendo la 

rotación de personal y reforzando la cultura organizacional. 

 

Por consiguiente, Cobee Team (2022) refiere que el compromiso laboral es la 

medida en la que los empleados se identifican con su trabajo y la organización, 

se involucran activamente en sus roles y adoptan los objetivos y valores de la 

empresa; por tal motivo, este compromiso es crucial para el rendimiento y la 

productividad de la empresa y se fortalece a través de la satisfacción del 

empleado, el reconocimiento de su trabajo, y la transparencia organizacional; 

además, un empleado comprometido tiende a ser un defensor de la marca, 

promoviendo activamente los valores y objetivos de la empresa tanto interna 

como externamente, lo que contribuye a una mejor imagen corporativa y atrae 

talento nuevo. 

 

Asimismo, Martin (2023) define a la actitud de los trabajadores a un conjunto de 

reacciones y respuestas ante situaciones específicas en el trabajo, moldeadas 

por la educación, el entorno social y experiencias previas; de tal forma, las 

actitudes laborales pueden ser tanto positivas como negativas y son un factor 

crucial en el desempeño y adaptación del empleado en una organización; por 

consiguiente, Adebowale y Agumba (2023), indican que las actitudes más 

valoradas incluyen positividad, iniciativa, creatividad, habilidades comunicativas 

y de resolución de problemas, entre otras; también, una actitud laboral positiva 

también incluye la capacidad de los empleados para adaptarse a los cambios y 

desafíos del entorno laboral, lo que refuerza su contribución al crecimiento y 

adaptabilidad de la empresa en un mercado dinámico. 

 

Por último, Li y Wang (2023) destacan que el trabajo en equipo va más allá de 

la simple colaboración para alcanzar objetivos comunes y resalta la importancia 
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de la sinergia entre miembros, enfocándose en el intercambio de conocimientos, 

información y habilidades; del mismo modo, el proceso de trabajo en equipo, más 

allá de buscar eficiencia y reducción del tiempo en la ejecución de tareas, se 

beneficia enormemente cuando los miembros del equipo aportan ideas creativas 

y soluciones innovadoras; en este sentido, la diversidad de perspectivas y 

experiencias en un equipo bien integrado y cohesivo fomenta un ambiente donde 

la innovación puede prosperar; finalmente, el entendimiento mutuo y la 

capacidad de adaptación se convierten en herramientas clave para abordar 

desafíos no solo de manera eficiente, sino también de forma creativa y original. 

 

Asimismo, Yacila (2021) señala que los programas de formación ofertados en 

obras civiles son cursos educativos específicamente diseñados para impartir 

conocimientos y habilidades esenciales en sector de la construcción. Este tipo 

de programa abarca varios temas cruciales en el sector, tales como diseño 

estructural, gestión de proyectos de construcción, principios de la ingeniería 

geotécnica, hidráulica y transporte, así como normativas y prácticas de 

seguridad en el lugar de trabajo. La formación suele combinar teoría y práctica, 

ofreciendo a los participantes una comprensión recóndita de las definiciones 

fundamentales, al mismo tiempo que desarrollan habilidades prácticas a través 

de talleres, prácticas de campo y proyectos de simulación. Además, estos 

programas frecuentemente incluyen módulos sobre gestión de recursos, ética 

profesional y sostenibilidad, preparando a los participantes no solo para enfrentar 

los desafíos técnicos de la industria, sino también para abordar cuestiones de 

gestión y responsabilidad ambiental. 

 

Además, Fern y Masirin (2021) describen que la participación en programas de 

capacitación se refiere al proceso mediante el cual los trabajadores se involucran 

activamente en cursos y actividades formativas diseñadas para mejorar sus 

habilidades, conocimientos y competencias. Estos programas están orientados 

a abordar las necesidades específicas del trabajo en la construcción, cubriendo 

áreas como la eficiencia operativa, el uso de herramientas y tecnologías 

avanzadas como las de productividad autodesk, y la seguridad laboral. La 

capacitación efectiva se traduce en una mejora notable en la productividad, ya 
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que los trabajadores capacitados pueden realizar sus tareas de manera más 

eficiente, optimizando el tiempo y los recursos. Además, un personal bien 

formado está más consciente de los riesgos asociados con su trabajo y cómo 

prevenir accidentes, lo que resulta en un ambiente laboral más seguro. 

 

Al respecto, Yacila (2021) define a las adquisiciones de competencias como 

proceso de obtener y mejorar un conjunto de conocimientos, habilidades, 

cualidades y aptitudes que son fundamentales para el desempeño exitoso en un 

puesto de trabajo. Este proceso es crucial para el crecimiento y éxito de una 

organización, ya que las competencias de los empleados son elementos 

centrales que sostienen los pilares de la estrategia, estructura, procesos y 

dinámicas de equipo. Adebowale y Agumba (2023), señalan que las 

competencias son estables, determinables y modificables, no solo permiten a los 

individuos dar lo mejor de sí mismos en todas las circunstancias, sino que 

también son predictivas de su actuación futura y pueden ser gestionadas 

eficazmente dentro de la organización. La motivación, ya sea personal o 

colectiva también juega un rol significativo en el desarrollo de las competencias. 

 

Según, Saurin et al. (2024) reconocen a los perfiles laborales que son 

representaciones concisas y enfocadas de las competencias, formación 

académica, experiencia laboral, habilidades demostrables y logros obtenidos de 

un individuo, diseñadas para resaltar su idoneidad para un cargo específico. 

Según expertos en recursos humanos, un perfil laboral efectivo debe ser un 

resumen breve pero completo que destaque los elementos más relevantes de la 

carrera de una persona, mostrando claramente lo que ofrece como profesional. 

Debe evitar exageraciones, pero al mismo tiempo resaltar logros y habilidades 

de manera objetiva, preferiblemente con evidencia cuantitativa. Además de las 

habilidades técnicas y competencias específicas del campo, es beneficioso 

incluir habilidades de liderazgo y manejo de equipos, adaptando el perfil a cada 

oferta de empleo o empresa específica sin falsear la información. Este perfil debe 

ser revisado y actualizado periódicamente para reflejar el crecimiento profesional 

y mantener la relevancia en un mercado laboral en constante evolución. 
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Por otro lado, según Spasojevic (2022) define que el tiempo de respuesta es una 

métrica de rendimiento que evalúa el lapso necesario para responder a una 

entrada; de tal forma, este tiempo incluye tanto el periodo de espera (en cola) 

como el tiempo de servicio y el tiempo que toma identificar, evaluar y responder 

de manera precisa a incidentes o riesgos relacionados con la seguridad y 

productividad laboral en los sitios de ejecución de obras; de tal forma, esto 

incluiría el tiempo de espera desde la detección de una situación de riesgo hasta 

la implementación de las medidas correctivas o preventivas necesarias para 

gestionarla (tiempo en cola), así como el tiempo requerido para implementar 

efectivamente dichas medidas (tiempo de servicio/cumplimiento). 

 

A su vez, según la Escuela Europea de Excelencia (2016) señala que identificar 

riesgos oportunos en la dimensión de toma de decisiones implica el proceso de 

reconocer y comprender los posibles riesgos que podrían afectar a los objetivos 

de la empresa en un momento dado. Este proceso implica la inspección detallada 

de los sucesos que podrían ocurrir, así como sus potenciales consecuencias. El 

objetivo principal es tener conocimiento temprano de los riesgos para poder 

tomar decisiones informadas y proactivas respecto a cómo abordarlos. Esto 

implica no solo identificar los riesgos en sí, sino también evaluar la efectividad 

de los controles ya implementados para mitigarlos. En síntesis, identificar riesgo 

oportuno implica estar alerta a las posibles amenazas que podrían afectar los 

objetivos de la empresa y tomar medidas adecuadas para gestionarlos de 

manera eficaz. 

 

Según, Zhao et al. (2023) definen que evaluar riesgos oportunos es un proceso 

crítico para todas las áreas de una organización, ya que todas están expuestas 

a diferentes tipos de amenazas. Implica analizar sistemáticamente un área, 

proceso o proyecto para identificar peligros significativos y reducir las posibles 

pérdidas en situaciones de que la amenaza se concrete. Se trata de más que 

simplemente considerar eventos negativos; también implica evaluar la 

incertidumbre en relación con los objetivos de la empresa, incluidas las 

oportunidades y los beneficios potenciales. A través de criterios realistas, las 

empresas pueden aprovechar las oportunidades y mitigar las amenazas. La 
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evaluación de riesgos es fundamental en un entorno empresarial competitivo y 

cambiante, ya que permite anticiparse a situaciones adversas, lo cual puede ser 

determinante para la supervivencia o el fracaso de la empresa. Aunque es 

imposible eliminar todos los riesgos, la evaluación adecuada permite 

gestionarlos de manera eficaz, reduciendo el potencial de pérdidas y protegiendo 

a las personas y los activos de la empresa.  

 

Por su parte, Kantan Software (2023) señala que implementar medidas 

correctivas en la toma de decisiones implica realizar varias acciones específicas 

destinadas a corregir desviaciones o incumplimientos detectados en un proceso. 

Esto requiere identificar claramente el problema y sus causas raíz, registrar el 

evento de forma precisa, investigar a fondo las causas, establecer acciones 

correctivas efectivas que aborden la raíz del problema, verificar la eficacia de 

estas acciones y realizar un análisis crítico de la alta dirección para alinearlas 

con la estrategia de la organización. Es esencial comprender la no conformidad 

y formular preguntas clave sobre el problema para establecer un plan efectivo, 

como definir claramente el problema, determinar la verdadera causa raíz, 

establecer la prioridad de las acciones correctivas, asignar responsabilidades y 

definir cómo se medirá la efectividad del plan. Todo esto garantiza que las 

acciones correctivas sean adecuadas y mitiguen los riesgos. 

 

Al respecto, la formulación de la hipótesis brinda un pilar firme para dirigir futuras 

investigaciones y guiar el desarrollo de estrategias específicas; por lo que, 

después de un profundo análisis, se tiene la siguiente hipótesis general:  

Hi: Existe relación entre la seguridad y la productividad laboral en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas - 2024; además, se tiene las hipótesis específicas: H1) El nivel de la 

seguridad en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad 

de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024, es alto; H2) El nivel de la productividad 

laboral en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de 

Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024, es alto; H3) Existe relación entre las 

dimensiones de seguridad y productividad laboral en obras de edificaciones de 

una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 
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II. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación se consideró de tipo básica, porque está enfocado en mejorar 

de forma precisa y objetiva nuestro conocimiento sobre nosotros mismos y el 

mundo, con el fin de enriquecer el árbol de la ciencia; asimismo, fue básica 

porque que se centró en la producción del conocimiento sin una utilidad práctica 

inmediata. El enfoque de la investigación se situó dentro del marco cuantitativo; 

según, Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) constituye una forma de 

investigación científica que emplea la recolección y evaluación de datos 

numéricos, junto con el uso de estadísticas, con el propósito de precisar 

esquemas de comportamiento en una población y validar teorías; asimismo, este 

enfoque se distingue por su objetividad, por lo que, se dirige hacia la exploración 

de relaciones de asociación y correlación entre las variables seguridad y 

productividad laboral. Del mismo modo, esta metodología nos dotó de la 

capacidad de examinar y explicar de manera exhaustiva por qué ocurren o no 

ciertos eventos o fenómenos en una población específica, estableciendo así un 

sólido marco para la comprensión y análisis de los mismos. 

 

El diseño de la presente investigación, se caracterizó por ser no experimental, 

siguiendo la clasificación, los diseños no experimentales se centran en observar 

fenómenos en su entorno natural sin manipular deliberadamente variables ni con 

la intención de alterarlos; además, el estudio actual fue de tipo descriptivo 

correlacional de corte transversal. Según, Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018), la investigación es de tipo descriptivo, porque busca detallar la 

documentación técnica y de gestión con el objetivo de lograr resultados óptimos; 

del mismo modo, se clasifica como correlacional sencillo, ya que se emplea para 

identificar la relación y el nivel de asociación entre dos variables. Finalmente, se 

caracteriza por ser de corte transversal, por el motivo de que la información y 

antecedentes se recopilan en un único momento o en un solo periodo temporal 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Asimismo, nos permite analizar y 

comprender los fenómenos tal como se manifiestan en su contexto original, 

proporcionando una visión más auténtica y contextual de los mismos. 
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El presente estudio buscó determinar la relación entre la seguridad y la 

productividad laboral obras de edificaciones de una empresa constructora en la 

ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. Finalmente, el estudio actual tuvo 

un alcance para las obras de edificaciones en ejecución que tiene en la 

actualidad la empresa en estudio y se analizó al personal técnico, administrativo 

y personal obrero de campo. En la investigación se pretendió determinar a través 

de las percepciones la relación que existe entre la seguridad y la productividad 

laboral en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de 

Yurimaguas, Alto Amazonas, en el año 2024. 

 

Ante este contexto, las variables de la presente investigación son V1: Seguridad 

y la V2: Productividad laboral; asimismo, éstas se encuentran en el anexo 01, 

donde está la matriz de operacionalización. La primera variable de la presente 

investigación es Seguridad, lo cual se define como un conjunto de políticas y 

prácticas diseñadas con el fin de garantizar un espacio óptimo, seguro y 

saludable para los trabajadores, libre de peligros que puedan causar daños a la 

propiedad (Romero et al., 2022). Del mismo modo, la segunda variable es 

Productividad laboral, lo cual se señala que puede adquirir una connotación 

intangible, pues distintas tareas requieren enfoques diversos para su óptimo 

desempeño; por lo tanto, para el ámbito específico de la productividad laboral en 

la construcción (PLC), se define como la producción de un producto o servicio 

por cada hora-hombre trabajada (Wandahl et al., 2021).  

 

La población se considera como el conjunto total de elementos que constituyen 

el objeto de estudio, definiéndolo a través de características que permiten la 

aplicación adecuada de los instrumentos correspondientes (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2018). Por consiguiente, para el presente estudio lo conformaron 86 

trabajadores de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas, en el periodo 2024; siendo los datos entregados por el departamento 

de administración de la empresa mediante carta, los cuales dichos datos se 

mencionan y están presentes en la siguiente Tabla 1. 
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Por consiguiente, los criterios de inclusión abarcaron a los colaboradores del 

área técnica, administrativa y obrera de la empresa que se encontraron 

disponibles; sin embargo, los criterios de exclusión fueron para aquellos que 

optaron por no participar voluntariamente. Siguiendo esta premisa, se tuvo como 

criterio de inclusión a trabajadores con antigüedad de 2 meses a más, personal 

obrero (operarios, oficiales, peones), personal profesional técnico (ingenieros, 

especialistas, maestros de obra, topógrafo), trabajadores mayores de 18 años, 

personal administrativo, entre otros; del mismo modo, se tuvo como criterios de 

exclusión al personal de limpieza, al personal de soporte o servicio técnico 

informático, al personal de transporte de materiales, entre otros. 

 

Tabla 1 

Población 

Trabajadores Hombres Mujeres Cantidad % 

Personal Obrero 62 2 64 74.42 

Personal Técnico 

y Administrativo 
20 2 22 25.58 

Total 82  4  86 100.00 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 2 

Cantidad de personal obrero en la empresa 

Personal obrero Hombres Mujeres Cantidad % 

Operarios 26 0 26 40.63 

Oficiales 12 0 12 18.75 

Peones 24 2 26 40.62 

Total 62 2 64 100.00 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Cantidad de personal técnico y administrativo en la empresa 

Personal técnico y 

administrativo 
Hombres Mujeres Cantidad % 

Ing. Residente 3 0 3 13.62 

Ing. Asistente del 

Residente 3 0 3 13.62 

Maestro de obra 3 0 3 13.62 

Topógrafo 1 0 1 4.55 

Arquitecto 1 0 1 4.55 

Ing. Esp. SSOMA 2 0 2 9.09 

Ing. Esp. Estructuras 1 0 1 4.55 

Ing. Electricista 1 0 1 4.55 

Ing. Sanitario 1 0 1 4.55 

Representante común 1 0 1 4.55 

Jefe de logística 1 0 1 4.55 

Asistente logístico 0 1 1 4.55 

Contador 1 0 1 4.55 

Administrador 1 0 1 4.55 

Secretaria 0 1 1 4.55 

Total 20 2 22 100.00 

Nota. Elaboración propia. 

Según, Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) señalan que la muestra será una 

pequeña proporción de la población que sea representativa y adecuada para el 

manejo y uso de los instrumentos, lo que permitirá la recopilación de datos que 

se considerarán constantes en todos los elementos poblacionales. En tal sentido, 

la muestra estuvo constituida por 86 colaboradores de dicha empresa en 

Yurimaguas, Alto Amazonas, en el periodo 2024; por lo tanto, la muestra ha sido 

censal ya que incluyó a todos los sujetos de estudio, representando el total de la 

población. Finalmente, la unidad de análisis fue un trabajador de la empresa 

constructora. 
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La técnica elegida fue la encuesta; por consiguiente, es una de las técnicas más 

importantes para la recopilación precisa de datos de una muestra, permitiendo 

alcanzar los objetivos de la investigación. Por consiguiente, el instrumento 

empleado para la recolección de datos fue el cuestionario, diseñado por el 

investigador para cada variable. Según, Hernández-Sampieri & Mendoza (2018) 

señalan que el cuestionario está compuesto por varias preguntas destinadas a 

recopilar información específica para cumplir con los objetivos y obtener 

resultados precisos tras su análisis. La encuesta y el cuestionario estuvieron 

dirigidos a los trabajadores de la empresa constructora, con el fin de obtener 

respuestas que beneficien el logro de los objetivos del presente estudio. 

 

Para la variable seguridad, se empleó un instrumento que fue desarrollado por 

el autor, consta de 26 ítems y 3 dimensiones (Cultura de seguridad, del ítem 01 

al 11; condiciones laborales seguras, del ítem 12 al 20; y gestión de riesgos, del 

ítem 21 al 26), los mismos que han tenido una valoración de 1 a 5 puntos con 

denominación de 1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, 5= 

Siempre. De la misma forma, para la variable productividad laboral se empleó un 

instrumento que fue desarrollado por el autor, consta de 26 ítems y 3 

dimensiones (Recurso humano, del ítem 01 al 09; eficacia de la formación 

profesional, del ítem 10 al 18; y toma de decisiones, del ítem 19 al 26), con una 

valoración de 1 a 5 puntos con denominación de 1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A 

veces, 4= Casi siempre, 5= Siempre. 

 

Para asegurar la validez de este estudio, se acudió a la formación de un juicio 

de expertos, compuesto por un metodólogo y cuatro especialistas; por lo cual, 

fueron seleccionados por su conocimiento del tema en cuestión, lo que permitió 

calcular el índice V de Aiken; en tal sentido, el instrumento brinda valores 

óptimos, reflejando una convergencia de criterios y, por lo tanto, una alta validez; 

por consecuente, cumplen con los requisitos metodológicos para su aplicación. 

Por otro lado, los instrumentos, que consistieron en dos cuestionarios, fueron 

evaluados por cinco expertos; asimismo, estos expertos verificaron la suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia de los indicadores en relación con las variables 

de estudio. Por consiguiente, utilizando el cálculo de V-Aiken para cada 
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instrumento, los resultados para ambas variables fueron de 0.99 cada una, 

superando el valor mínimo requerido para otorgar alta validez a los instrumentos; 

por lo tanto, ambos cuestionarios cumplieron con las condiciones metodológicas 

necesarias, garantizando su fiabilidad para su aplicación. En tal sentido, en el 

anexo 04 se incluyen las fichas de validación de instrumentos. 

 

Los autores George & Mallery (2003), indican que para la confiabilidad del 

estudio de investigación llevaron a cabo una nueva evaluación del factor de 

ponderación de Cronbach como indicador de confiabilidad de su instrumento, 

observando que el valor obtenido superaba 0,7. Por lo tanto, para evaluar esto, 

se realizó un análisis utilizando el coeficiente alfa de Cronbach. Se determinó 

que un valor próximo a 1 señalaría una mayor consistencia en su aplicación. 

Para garantizar esta confiabilidad, primero se procesaron los datos de una 

prueba piloto, asegurando así la fiabilidad de los instrumentos empleados en esta 

investigación; posteriormente, para seguir garantizando la confiabilidad del 

estudio, se procesaron los datos de la muestra real total para ambas variables. 

Ante lo mencionado, se evaluó la fiabilidad del instrumento a aplicar mediante el 

análisis del alfa de Cronbach para garantizar la consistencia de aplicabilidad, 

este valor debía acercarse lo máximo posible a 1. Según, George y Mallery 

(2003), el criterio general para interpretar los puntajes del coeficiente es: 

 

Tabla 4 

Coeficiente del alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach (α) 
Consistencia 

interna 

α > 0.9 Excelente 

α > 0.8 Bueno 

α > 0.7 Aceptable 

α > 0.6 Cuestionable 

α > 0.5 Pobre 

α < 0.5 Inaceptable 

Nota. George y Marelly (2003). 
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De este modo, se tiene que la confiabilidad del instrumento para la variable 

Seguridad fue de 0.99, calculada mediante el análisis de 26 ítems del test, y para 

la variable Productividad Laboral también fue de 0.99, basada en el análisis de 

26 ítems del test; por consecuencia, esto garantizó la fiabilidad de los 

instrumentos aplicados en la investigación y los puntajes fueron evaluados según 

los resultados del coeficiente alfa de Cronbach. Posteriormente, se calculó la 

confiabilidad general de la prueba piloto, que resultó en 0.868 para la variable 1 

y 0.872 para la variable 2, ambos superiores a 0.70, indicando que los 

instrumentos eran buenos y de excelente confiabilidad, respectivamente. Del 

mismo modo, se calculó la confiabilidad general de la muestra real total, que 

resultó en 0.872 para la variable 1 y 0.892 para la variable 2, ambos superiores 

a 0.70, indicando que los instrumentos eran buenos y de excelente confiabilidad, 

respectivamente. Así, se confirmó la validez de contenido, ya que los ítems 

representaban adecuadamente el concepto de las variables a medir, así como la 

validez de criterio.  

 

En tal sentido, después de verificar la confiabilidad general de la muestra real 

para cada variable se aplicaron los instrumentos y se procesaron los datos 

conseguidos; cabe resaltar que, para obtener los resultados referentes al 

objetivo e hipótesis general, previamente se hizo el cálculo de baremos para 

ambas variables y se sigue un procedimiento específico que comienza con la 

definición de los valores máximo (5) y mínimo (1), así como el número de ítems 

(52), que en este caso son 26 ítems por cada variable. 

 

Por lo tanto, en el caso de la variable 1, los puntajes se categorizan en tres 

niveles: Bajo, medio y alto. Para el nivel bajo (B), se calcula desde el valor 

mínimo (1) multiplicado por el número de ítems de variable (26), hasta X+26; por 

consiguiente, para el nivel medio (M), se calcula desde X + 27, hasta 2X + 27, y 

para el nivel alto (A), desde 2X + 28, hasta 3X + 28 = 130, que es el valor máximo 

(5) multiplicado por los ítems (26). Posteriormente, resolviendo la ecuación, se 

encuentra que X es igual a 34, resultando los siguientes rangos para la variable 

1: Bajo (B) de 26 a 60, medio (M) de 61 a 95 y alto (A) de 96 a 130. En 

consecuencia, el mismo procedimiento y cálculos se aplican a la variable 2, ya 
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que comparte el mismo número de ítems y valores límite; por lo tanto, los rangos 

para la variable 2 también son: Bajo (B) de 26 a 60, medio (M) de 61 a 95 y alto 

(A) de 96 a 130. 

 

De igual manera, para obtener los resultados referentes al objetivo específico 03 

e hipótesis específica 03, previamente se hizo el cálculo de baremos para las 03 

dimensiones de la variable seguridad y se sigue el mismo procedimiento que 

comienza con la definición de los valores máximo (5) y mínimo (1), así como el 

número de ítems correspondientes a cada dimensión. En la dimensión 01 - 

cultura de seguridad, el número de ítems es 11; los puntajes se clasifican en tres 

niveles para todas las 03 dimensiones: Bajo, medio, alto; por lo tanto, los rangos 

son: bajo (B) de 11 a 25, medio (M) de 26 a 40, y Alto (A) de 41 a 55. Asimismo, 

en la dimensión 02 - condiciones laborales seguras, el número de ítems es 9; de 

tal forma, los rangos resultantes son: Bajo (B) de 9 a 20, medio (M) de 21 a 32, 

y alto (A) de 33 a 45. Del mismo modo, en la dimensión 03 - gestión de riesgos, 

se repite el procedimiento con un número de ítems igual a 6; en tal sentido, los 

rangos son: Bajo (B) de 6 a 13, medio (M) de 14 a 21, y alto (A) de 22 a 30. 

Finalmente, con los resultados finales logrados, se hicieron las discusiones, las 

conclusiones y las recomendaciones precisas del estudio actual. 

 

Los procedimientos de la presente investigación tuvieron como inicio al momento 

de identificar la problemática dada en la empresa en estudio; posteriormente, se 

identificó bien las variables involucradas en la investigación con una exhaustiva 

búsqueda de antecedentes que sirvió como base sólida para tener un excelente 

marco teórico. Cabe resaltar que, para esta investigación se abordó la relevancia 

de crear una solicitud formal para que la empresa constructora pueda otorgar el 

consentimiento y la autorización mediante un documento formal al investigador, 

éstos necesarios para el uso de sus datos e información. A continuación, se 

procedió a la formulación de las preguntas para la elaboración de los 

cuestionarios correspondientes; después, se hizo la toma de datos a los 

participantes de la investigación, lo que conllevó a que los datos se registren en 

una hoja de cálculo de Excel. Adicionalmente, se validó el instrumento mediante 

la evaluación de expertos y la utilización del índice V de Aiken. 
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Asimismo, para recopilar la información para nuestro estudio, se distribuyeron 

encuestas a todos los integrantes de la muestra durante las horas laborales; por 

lo que, seguido de ello, se aplicó la encuesta de manera directa a cada 

participante; en tal sentido, se realizó el análisis de los datos con el software 

SPSS versión 26, y se comprobó la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de 

Cronbach. Finalmente, con todo lo mencionado, se determinó los resultados de 

acuerdo a cada objetivo, para luego concluir y recomendar, garantizando de esa 

manera la calidad y validez de todo el proceso de investigación. 

 

El método de análisis de datos se basan en que los cuestionarios jugaron un 

papel fundamental al suministrar la información necesaria para realizar un 

análisis descriptivo e inferencial, el cual fue crucial para la obtención de los 

resultados finales presentados en forma de figuras y tablas estadísticas; sin 

embargo, las correlaciones se determinaron utilizando el software SPSS v.26, 

que permitió calcular el coeficiente de manera precisa y así demostrar los 

resultados obtenidos cuantitativamente; por lo que, con ello se determinó el 

estadístico que fue analizado para abordar los objetivos de la investigación de 

manera efectiva. Por último, la información recolectada (parte descriptiva) en 

Excel es visualizada a través de gráficos, mientras que los datos estadísticos 

analizados en SPSS se presentan en tablas y figuras para hacer más accesible 

su comprensión y visualización. 

 

Por consiguiente, en lo que respecta a los aspectos éticos, se manejaron con 

gran cuidado los derechos de autor de artículos, ensayos, libros, entre otros, 

fueron manejados con bastante consideración, de acuerdo con los principios 

establecidos en el código de ética de la Universidad César Vallejo (UCV); de tal 

forma, la ejecución de la investigación se basó en los principios éticos 

internacionales y nacionales, priorizando la honestidad, el respeto y el principio 

ético de autonomía; por lo que, los trabajadores tuvieron la opción de participar 

o no en cualquier instante. Además, se abarcó el principio de beneficencia, que 

se espera obtener el mayor beneficio posible resguardando el bienestar de los 

participantes; la no maleficencia, sin causar daño a ningún individuo o grupo, 

evitando cualquier tipo de perjuicio y la justicia, que pretende brindar un trato 
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igualitario a todos los participantes, procedimientos, resultados y citando 

adecuadamente a los autores utilizados; por tal razón, estos principios señalados 

fueron elementos fundamentales porque beneficiarán a la población en conjunto 

para un futuro mejor y esto se hará con el propósito de garantizar la confiabilidad 

y autenticidad de los datos, buscando la aprobación de todos los miembros. 

 

Ante lo mencionado, se destacaron aspectos importantes que se aplicaron en la 

presente investigación; entre ellos, el consentimiento informado, el respeto a la 

propiedad intelectual, la transparencia en la publicación y la prevención del 

plagio; asimismo, se enfatizó la importancia de la responsabilidad de los 

investigadores, la confidencialidad de datos y la ética en la investigación (Código 

de Ética en Investigación [UCV], 2020). Por tal motivo, estos principios de la 

ciencia y sus métodos deben ser utilizados para beneficiar a la humanidad y 

promover el bienestar común en todo momento (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018). Cabe resaltar que, la información se enriqueció mediante la 

incorporación de modelos más rigurosos, esenciales para el progreso de las 

investigaciones; del mismo modo, se incorporaron referencias revisadas, 

acompañadas de sus respectivos autores, con el fin de garantizar su 

autenticidad. Asimismo, se siguió a la séptima edición de la Norma APA para 

respetar los derechos de autor en las citas textuales y para especificar la fuente 

de las citas y referencias bibliográficas usadas en este trabajo. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Nivel de seguridad en obras de edificaciones de una empresa 

constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 

Figura 1  

Nivel de seguridad 

 

Nota. Base de datos del software SPSS V. 26. 

Interpretación: 

De acuerdo con lo presentado en la Figura 1, el nivel de seguridad en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas, es mayoritariamente alto en un 87.21%. Por lo tanto, el nivel de 

seguridad representa que los trabajadores se sienten seguros laborando en las 

obras que ejecuta la empresa; demostrando que se ha establecido procesos de 

seguridad firmes, aplicables al personal administrativo, técnico y obrero; por tal 

motivo, este enfoque proactivo en la gestión de la seguridad ha jugado un papel 

crucial en la reducción de riesgos, en una buena cultura de seguridad y en la 

creación de un entorno laboral seguro para todos los colaboradores. No 

obstante, un 12.79% de los casos consideran una seguridad media, porque no 

se logra afianzar inspecciones continuas para asegurar el cumplimiento de las 

normativas de seguridad en el lugar de trabajo; asimismo, la empresa no logra 

afianzar simulacros de entrenamiento para probar la efectividad de respuestas 

ante distintos escenarios de riesgos y así tener un excelente clima de seguridad. 
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3.2. Nivel de productividad laboral en obras de edificaciones de una 

empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 

Figura 2  

Nivel de productividad laboral  

 

Nota. Base de datos del software SPSS V. 26. 

Interpretación: 

De igual manera, la Figura 2 muestra que el nivel de productividad laboral en 

obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, 

Alto Amazonas, es predominantemente alta, con un 76.74%; de tal forma, esto 

señala que la mayoría de las obras de la empresa se están llevando a cabo 

eficientemente, cumpliendo objetivos, minimizando costos, con calidad  y dentro 

del precio y plazo previsto; debido a que, se tiene como resultado de contar con 

mecanismos para verificar la productividad laboral como el estricto cumplimiento 

de las partidas de la ruta crítica, el control del residente a todo el personal, la 

utilización de equipos mejores y modernos, entre otros; sin embargo, un 23.26% 

indica que la productividad laboral se encuentra en un nivel medio, porque no se 

logra afianzar oportunidades de desarrollo profesional al trabajador que le ayude 

a aumentar su productividad; asimismo, la empresa no logra afianzar un apoyo 

emocional a los colaboradores que necesitan para gestionar el estrés del trabajo 

diario; del mismo modo, no se logra afianzar un programa de formación que 

contribuya positivamente al desarrollo del trabajador en su puesto laboral. 



50 
 
 

3.3. Prueba de normalidad 

Tabla 5 

Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov 

Variables Estadístico gl Sig. 

Seguridad 0.52 86 0.00 

Productividad laboral 0.48 86 0.00 

Nota. Base de datos del software SPSS V. 26. 

Interpretación: 

La tabla 5 muestra los resultados de las pruebas de normalidad Kolmogorov-

Smirnov para dos variables: seguridad y productividad laboral y se tiene un valor 

de significancia (Sig.) menor a 0.05; de tal forma, este hallazgo es relevante 

porque sugiere que no se cumplen los criterios de normalidad, lo que lleva a 

utilizar la prueba estadística de Rho de Spearman. 
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3.4. Relación entre las dimensiones de seguridad y productividad laboral 

en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de 

Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 

 

H0: No existe relación entre las dimensiones de seguridad y productividad laboral 

en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de 

Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 

 

H3: Existe relación entre las dimensiones de seguridad y productividad laboral en 

obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, 

Alto Amazonas – 2024.  

Tabla 6 

Relación entre las dimensiones de seguridad y productividad laboral 

Dimensiones 
Rho de 

Spearman 

Nivel de 

correlación 

Sig. 

(bilateral) 

La correlación es 

significativa 

Cultura de 

Seguridad 

0.306 Positiva 

baja 

0.004 Sí (nivel < a 0.01) 

Condiciones 

Laborales 

Seguras 

0.261 Positiva 

baja 

0.015 No (nivel > a 0.01) 

Gestión de 

Riesgos 

0.075 Positiva 

muy baja 

0.492 No (nivel > a 0.01) 

Nota. Base de datos del software SPSS V. 26.  
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Interpretación: 

Según lo observado en los resultados de la tabla 5, el análisis de la relación entre 

la dimensión cultura de seguridad y productividad laboral, utilizando la prueba 

estadística Rho de Spearman, señala una correlación positiva baja y significativa 

(Rho= 0.306, Sig. (bilateral)= 0.004), indicando que se debe reforzar las 

capacitaciones diarias sobre cómo seguir los procedimientos de seguridad; 

asimismo, señala que se debe reforzar una comunicación clara sobre las 

políticas de seguridad y los procedimientos de emergencia en caso de riesgos 

inminentes dentro del entorno laboral; también, indica que a medida que mejora 

la cultura de seguridad, también aumenta ligeramente la productividad, 

destacando la importancia de fomentar una cultura de seguridad sólida en el 

entorno laboral. Del mismo modo, la dimensión condiciones laborales seguras 

con la productividad laboral, presentan una correlación positiva baja (Rho= 

0.261), mostrando que la empresa debe afianzar actividades recreativas y 

brindar recompensas a los trabajadores para fortalecer su bienestar; lo que 

sugiere que, aunque exista una tendencia a que las condiciones laborales más 

seguras se vinculen con una mayor productividad, la relación no es lo 

suficientemente sólida como para considerarse concluyente. Finalmente, la 

dimensión gestión de riesgos con la productividad laboral, muestran una 

correlación positiva muy baja (Rho = 0.075), indicando que se debe reforzar un 

plan de seguridad óptimo y realizar simulacros de entrenamiento para el manejo 

de mitigación de riesgos laborales; además, muestra que la influencia de la 

gestión de riesgos sobre la productividad laboral es prácticamente inexistente en 

este estudio. Por otra parte, observamos que el sig. (bilateral) es < 0.05 para las 

dimensiones cultura de seguridad y condiciones laborales seguras, por lo cual 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, afirmando que 

existe relación entre las dimensiones de cultura de seguridad y condiciones 

laborales seguras y la variable productividad laboral; en cambio, para la tercera 

dimensión en función al sig. (bilateral) mayor a 0.05 aceptamos la hipótesis nula 

afirmando que no existe relación entre la dimensión gestión de riesgos y 

productividad laboral en obras de edificaciones de una empresa constructora en 

la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas. 
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3.5. Relación entre la seguridad y la productividad laboral en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, 

Alto Amazonas - 2024.  

 

H0: No existe relación entre la seguridad y la productividad laboral en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas - 2024.  

 

Hi: Existe relación entre la seguridad y la productividad laboral en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas – 2024.  

  

Tabla 7 

Relación entre la seguridad y la productividad laboral 

Variables 
Coeficiente / Sig. 

(bilateral) 
Seguridad 

Productividad 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Seguridad 

 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.284** 

Sig. (bilateral) . 0.008 

Productividad 

Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0.284** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.008 . 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota. Base de datos del software SPSS V. 26.  
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Interpretación: 

Finalmente, en la tabla 6, observamos que el Sig. (bilateral) es < 0.05; por lo 

cual, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, 

afirmando que existe relación entre la seguridad y la productividad laboral en 

obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, 

Alto Amazonas. Asimismo, podemos señalar que existe una correlación positiva 

baja (Rho=0.284), según la prueba estadística Rho de Spearman, entre las 

variables seguridad y productividad laboral; además, el sig. (bilateral) es menor 

al 0.01, señalando que existe una correlación positiva baja altamente significativa 

entre las variables mencionadas. Es preciso señalar que, en las obras de la 

empresa se evalúa la seguridad a diario por parte de los profesionales 

responsables en esta área, mediante charlas diarias, capacitaciones constantes, 

entrega de EPP’s, cumplimiento de las normativas, entre otros; sin embargo, 

estos resultados se dan debido a que, surge la relevancia de poner en práctica 

todos los procesos establecidos de seguridad por parte la empresa; por lo que, 

las prácticas y políticas de seguridad efectivas no solo protegen a los 

trabajadores, sino que también contribuyen a mejorar la productividad en el lugar 

de trabajo. Por consiguiente, al existir una correlación positiva baja entre ambas 

variables, los resultados obtenidos muestran que a medida que la seguridad 

aumenta, la productividad laboral tiende a aumentar, aunque esta relación no 

sea muy fuerte. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Seguidamente, se ofrece una comparación entre los resultados obtenidos en la 

investigación y los antecedentes previos; en este contexto, tras haber aplicado 

los cuestionarios y obtenido los resultados, se procede con la comparación 

mencionada en un muestra de 86 trabajadores de una empresa constructora en 

la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024; donde luego de haber aplicado 

la estadística descriptiva el nivel seguridad es alto con 87.21% y también es de 

nivel medio con 12.79%; por lo cual, concuerda con Pereira et al. (2023) que 

señalan que la mayoría de los colaboradores de dos sectores en un nivel alto de 

seguridad de 78% y 87% respectivamente, consideran que los procedimientos, 

instrucciones y conocimientos sobre seguridad son muy importantes, aunque 

más importantes para los principiantes. Por lo tanto, el análisis comparativo 

realizado con los autores revela una coherencia significativa en los niveles de 

seguridad observados, destacándose un alto grado de seguridad; de tal forma, 

este consenso subraya la importancia de mantener y reforzar las prácticas de 

seguridad, especialmente para los nuevos trabajadores en el sector. 

 

Asimismo, se asemejan con Brandt et al. (2021) porque en términos generales, 

los autores indican que se tiene un nivel alto de seguridad de 92.20%, porque 

los trabajadores mostraron que no tuvieron accidentes ni incidentes que 

resultaron en al menos un día de ausencia por causa de éstos, reflejando que 

existen buenos procedimientos de seguridad en su centro laboral. En tal sentido, 

esto cobra aún más importancia al considerar los puntos resaltantes de Tappura 

et al. (2023), quienes señalan la relevancia de crear un entorno en el que los 

trabajadores estén comprometidos con la seguridad y libres de accidentes e 

incidentes, ya que un lugar de trabajo seguro requiere un compromiso activo, 

capacitación en seguridad y condiciones de trabajo adecuadas. Del mismo 

modo, este nivel alto se alinea a la teoría de Romero et al. (2022), quienes 

mencionan de manera integral el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SGSST), definiendo de manera clara cuatro etapas que están avaladas 

por la legislación actual; la fase de planificar, la fase de ejecutar, la fase de 

verificar, finalmente, la fase de actuar. 
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Sin embargo, en el nivel medio se observa que la empresa contratista debe 

mejorar aspectos en su cultura de seguridad, como implementar inspecciones 

continuas y realizar simulacros de entrenamiento; por lo cual, concuerda con 

Brandt et al. (2023) que indican que los colaboradores perciben un nivel medio 

de seguridad de 8.60%, señalando que existe presencia de problemas como el 

riesgo de bajas por enfermedades de larga duración. Del mismo modo, este nivel 

medio, se ajusta a la teoría relacionada de Berglund et al. (2023), quienes 

resaltan la importancia de mantener una cultura de seguridad estricta en la 

empresa, abarcando un conjunto de valores promovidos en el entorno laboral 

que estén estrechamente vinculados a la importancia de la seguridad en el 

trabajo; asimismo, no solo se percibe la seguridad como un aspecto crucial, sino 

que también se considera un valor esencial para el bienestar de todos los 

colaboradores, creando un marco ético y moral que influye en el comportamiento 

y las decisiones dentro de la organización. 

 

Del párrafo precedente, se puede indicar que los resultados se asemejan con 

Brandt et al. (2021) que señalan que los trabajadores muestran un nivel medio 

de 17.19%, indicando que se debe mejorar el clima de seguridad como garantizar 

por parte de la dirección de la empresa que todos reciban la información 

necesaria sobre seguridad. Del mismo modo, podemos indicar que los 

resultados de Bensonch et al. (2022) son parecidos, porque indican que los 

colaboradores solamente están en un nivel medio de seguridad del 12.30%, 

precisando que se debe afianzar la representación de la supervisión de 

seguridad para tener un clima de laboral con éxito. A pesar de las similitudes 

entre los estudios de Brandt et al. (2021) y Bensonch et al. (2022) en cuanto al 

nivel medio de seguridad, resulta claro que la carencia de información y la 

presión laboral contribuyen significativamente a este problema; por lo tanto, es 

imperativo que la dirección de la empresa no solo mejore la comunicación y 

supervisión de seguridad, sino también promueva un entorno de trabajo que 

priorice el bienestar de los empleados sobre las exigencias de productividad. 

 

Del mismo modo, luego de haber aplicado la estadística descriptiva el nivel 

productividad laboral es alto con 76.74% y también es de nivel medio con 
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23.26%; por lo cual, concuerda con Zhu et al. (2022)  que señalan que se tiene 

un nivel alto de productividad laboral con 88.18% y un nivel medio de 11.82%, 

considerando que se está llevando a cabo operaciones de manera eficiente, 

alcanzando objetivos, minimizando costos, manteniendo la calidad y cumpliendo 

con el presupuesto y los plazos establecidos; sin embargo, en el nivel medio los 

resultados revelan que aún existen deficiencias como las restricciones en las 

remuneraciones de los trabajadores y no se ha logrado establecer un programa 

de formación que beneficie al trabajador. En tal sentido, aunque los datos 

muestran un nivel alto de productividad reportado por Zhu et al. (2022), es crucial 

abordar las deficiencias en el nivel medio, como las restricciones salariales y la 

falta de programas de formación, ya que estos factores no solo limitan el 

potencial de productividad, sino que también podrían generar efectos adversos 

a largo plazo en la motivación y desarrollo de los trabajadores. 

 

Además, los resultados del presente estudio muestran una semejanza con los 

de Adebowale & Agumba (2022), quienes encontraron un hallazgo del 87.8% en 

un nivel muy importante referente a la productividad en las pymes serbias; sin 

embargo, este estudio no proporciona información sobre el estado medio que 

pudiera existir en su evaluación. De tal forma, en el nivel medio todavía existe 

falencias que deben ser atendidas por la empresa contratista; por lo que, 

concuerda con Popov et al. (2022), que indican que la segunda variable se 

encuentra en un grado intermedio entre el 21 % al 25%, porque la razón de estos 

problemas radica en que el proceso de gestión de proyectos corporativos se 

volvió más complejo y los colaboradores deben poseer un conocimiento más 

detallado del funcionamiento de los procesos empresariales. De tal manera, el 

estudio analiza exhaustivamente la productividad en pymes serbias, pero carece 

de una evaluación crítica del nivel medio, esencial para identificar áreas de 

mejora, resaltando la necesidad de que las empresas también se enfoquen en 

mejorar el rendimiento de sus colaboradores con productividad media. 

 

No obstante, es opuesto a lo que indica Sahadi (2022), porque el autor señala 

que la productividad laboral se encuentra en un grado medio del 35%, señalando 

que los resultados mostraron que la seguridad y las condiciones climáticas tienen 
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mayor influencia en la productividad laboral de los trabajadores, por lo que, la 

empresa es responsable y debe tener cuidado en estos aspectos para mantener 

el bienestar de sus colaboradores si desea tener mayor productividad y éxito 

empresarial. De lo manifestado, se destaca la necesidad de que las empresas 

del sector de la construcción adopten medidas de seguridad efectivas y tengan 

en cuenta las variaciones climáticas, con el fin de mejorar la productividad y la 

satisfacción laboral de sus trabajadores. Sin embargo, aunque Sahadi (2022) 

destaca la influencia crucial de la seguridad y las condiciones climáticas en la 

productividad laboral, su enfoque puede considerarse limitado al no abordar 

factores igualmente relevantes, como la capacitación continua y la motivación de 

los empleados, los cuales también son fundamentales para el éxito empresarial. 

 

En el estudio de Bergefurt et al. (2024), se observó una semejanza con los 

hallazgos actuales, ya que evaluaron la productividad con niveles del 35% para 

bueno y 65% para excelente; por lo que, esta investigación resaltó la influencia 

significativa de las condiciones físicas y el entorno laboral en relación con la 

satisfacción y el desempeño de los empleados. Por lo tanto, es esencial que las 

organizaciones se concentren en mejorar tanto los entornos laborales como los 

domésticos para incrementar la productividad. Además, Karatas & Budak (2023) 

categorizaron la productividad en dos niveles, con un 46% para nivel malo y un 

54% para nivel bueno, mostrando similitudes con el estudio principal al enfocarse 

en cómo mejorar la efectividad en los sitios de construcción para aumentar la 

utilidad empresarial. En resumen, Bergefurt et al. (2024) y Karatas & Budak 

(2023) destacan una falta importante en la evaluación de la productividad en 

obra, al no considerar factores psicosociales; asimismo, sus estudios se enfocan 

principalmente en condiciones físicas y ambientales, omitiendo otros aspectos 

que pueden ser esenciales para mejorar la productividad de manera integral. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico, prevalece una relación entre la seguridad 

y las dimensiones de la productividad laboral; por lo que, la dimensión de 

condiciones laborales seguras presenta una correlación positiva baja (Rho = 

0.261) con la variable en curso y una sig. (bilateral) de 0.015. Este resultado se 

diferencia con la investigación de Basahel (2021), que presenta un Rho = 0.70 y 
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un sig. (bilateral) < 0.001, mostrando una correlación alta y significativa. Esta 

discrepancia puede deberse a diferencias en los sectores estudiados, ya que 

Basahel se enfoca en proyectos de construcción de subestaciones eléctricas, un 

sector con mayores riesgos y atención a las prácticas de seguridad; además, 

Basahel destaca la importancia de un liderazgo efectivo y una actitud positiva 

hacia la seguridad, factores que incrementan la motivación y el conocimiento de 

seguridad entre los trabajadores. Por lo tanto, la baja correlación positiva (Rho = 

0.261) encontrada en esta investigación podría subestimar la verdadera relación 

entre seguridad y productividad laboral debido a la falta de liderazgo efectivo y 

una actitud positiva hacia la seguridad en los sitios de construcción. 

 

Con referencia a la dimensión de gestión de riesgos, se observa una correlación 

positiva muy baja (Rho = 0.075), lo que indica la necesidad de fortalecer un plan 

de seguridad adecuado y realizar simulacros de entrenamiento para la mitigación 

de riesgos laborales. En contraste, Trillo et al. (2021) reportan una correlación 

significativamente mayor (Rho = 0.422, sig. bilateral = 0.014) entre el manejo de 

riesgos y productividad, sugiriendo que los coordinadores de seguridad con más 

experiencia perciben un mayor riesgo de accidentes, evidenciando una 

diferencia en los resultados en comparación con la investigación. Por su parte, 

Cao et al. (2021) también muestran una diferencia, indicando una correlación 

positiva moderada y altamente significativa (Rho=0.496, sig. bilateral =0.000) 

entre la planificación de peligros y la productividad, por lo que, estos hallazgos 

destacan cómo las dimensiones de la seguridad están relacionadas con la 

productividad laboral. De tal forma, la marcada disparidad en las correlaciones 

reportadas sugiere que la efectividad de la gestión de riesgos puede depender 

en gran medida de la experiencia y contexto específicos de cada obra. 

 

Al respecto con el objetivo general de este estudio, se halló una conexión 

significativa entre la seguridad y la productividad laboral en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas. Los 

resultados exponen un valor de Rho=0.284, indicando una correlación positiva 

baja y una significancia bilateral Sig.= 0.008 < 0.05, lo que señala una correlación 

altamente significativa entre estas variables. Mientras tanto, para Barboza et al. 
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(2023), sus resultados fueron Rho=0.145 y una sig. (bilateral) <0.004. Aunque 

los valores de Rho son diferentes, lo que indica variaciones en la fuerza de las 

correlaciones, ambos estudios encuentran correlaciones positivas bajas y 

significativas en sus contextos específicos. En tal sentido, la constante 

significancia bilateral en ambos estudios demuestra una fuerte correlación entre 

seguridad y productividad laboral y esta consistencia indica que la seguridad 

laboral es crucial para mejorar la productividad en cualquier industria o contexto. 

 

Cabe resaltar que, Hu et al. (2023) revelan en sus resultados una diferencia con 

respecto a los valores de la investigación principal, mostrando un Rho= 0.479 y 

un sig.(bilateral)=0.000. Esto indica una similitud, ya que ambos estudios 

encuentran una conexión significativa entre la seguridad y la productividad 

laboral. La diferencia en los valores de Rho sugiere que, aunque ambos estudios 

demuestran una correlación positiva significativa entre seguridad y 

productividad, hay variaciones en la magnitud de dicha correlación. Esta 

diferencia puede atribuirse a factores específicos de cada estudio, como el 

contexto laboral, las metodologías utilizadas o las características de la muestra 

analizada. En resumen, aunque ambos estudios coinciden en la importancia de 

la seguridad para mejorar la productividad, es esencial considerar las 

particularidades de cada investigación para comprender completamente la 

relación entre estas variables; asimismo, este hallazgo subraya la necesidad de 

adaptar estrategias de seguridad laboral a las especificidades de cada entorno 

para optimizar realmente la productividad. 

 

De igual manera, esta relación de ambas variables se ajusta a la teoría de Li y 

Wang (2023), quienes subrayan que el proceso de trabajo en equipo en temas 

de seguridad procura mejorar la productividad laboral en los colaboradores, y se 

enriquece cuando los miembros aportan ideas creativas y soluciones 

innovadoras; por consiguiente, la diversidad de perspectivas y experiencias en 

un equipo cohesionado y seguro, crea un ambiente propicio con herramientas 

esenciales para enfrentar desafíos de manera eficiente. Asimismo, la relación de 

las variables se alinea con la teoría de Nasirzadeh et al. (2022), quienes indican 

que entender en profundidad los factores que afectan la seguridad laboral 



61 
 
 

permitiría a los gerentes de proyectos apoyar mejor a los trabajadores, aumentar 

la motivación y mejorar el compromiso para elevar la productividad; por lo tanto, 

es fundamental identificar las necesidades laborales y comprender los elementos 

que influyen en el desempeño para tener un mejor éxito en el sector de la 

construcción. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Se estableció que existe una relación positiva baja y significativa (Rho=0.284, 

sig.=0.008) entre la seguridad y la productividad laboral en obras de 

edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas - 2024; indicando que la implementación de prácticas y 

procedimientos de seguridad efectivas no solo protege a los trabajadores, sino 

que también contribuye a una mejora en la productividad laboral. En este 

contexto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

confirmando la relación entre la seguridad y la productividad laboral.  

 

El nivel de seguridad en las obras de edificaciones se encontró mayoritariamente 

alto, con un 87.21% de los trabajadores de la empresa constructora 

considerando que existe un alto nivel de seguridad. Sin embargo, un 12.79% 

indicó que el nivel de seguridad es medio, lo que señala la necesidad de mejorar 

ciertos aspectos de las prácticas y procedimientos de seguridad.  

 

El nivel de productividad laboral dentro de la empresa en estudio fue reportado 

como elevado por un 76.74% de los trabajadores; sin embargo, existe un margen 

que indica áreas donde se pueden realizar mejoras para alcanzar niveles de 

productividad elevados; del mismo modo, hay un porcentaje significativo en el 

nivel media aún percibe que la productividad podría incrementarse.  

 

La relación entre las dimensiones de seguridad y la variable productividad laboral 

de la empresa constructora mostró una correlación positiva baja en las dos 

primeras dimensiones (Rho=0.306 y 0.261 respectivamente), sugiriendo que las 

mejoras en la seguridad pueden llevar a incrementos en la productividad, aunque 

de forma leve. Asimismo, se destacó una correlación positiva muy baja 

(Rho=0.075) de la tercera dimensión con la variable, indicando que no hay una 

gestión de riesgo adecuada y que, de haberla, la productividad incrementaría. 

Además, no se observa un mecanismo que logre que la gestión de riesgos esté 

interiorizada en el personal de la empresa. Por lo tanto, con base en estos 

resultados, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. 



63 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los directivos de la empresa constructora que continúen 

fortaleciendo sus prácticas y procedimientos de seguridad y aseguren una 

evaluación constante y mejora de estas prácticas. Además, la empresa debe 

reforzar la implementación de programas de formación continua y originar una 

cultura de seguridad entre todos los colaboradores para aumentar la eficacia de 

estas políticas y, por ende, mejorar la productividad laboral.  

 

Para mantener y asegurar un nivel alto de seguridad, se recomienda al personal 

profesional de la empresa en estudio, en especial a los ingenieros especialistas 

en SSOMA y residentes de obra, que deben llevar a cabo inspecciones continuas 

y simulacros de entrenamiento para asegurar el cumplimiento de las normativas 

de seguridad en el lugar de trabajo. Asimismo, se sugiere que implementen 

programas de sensibilización y formación para todos los trabajadores sobre la 

importancia de seguir las prácticas de seguridad establecidas.  

 

Se recomienda al gerente general de la empresa que dedique recursos al 

fortalecimiento de las habilidades y competencias de sus colaboradores 

mediante programas de formación y capacitación para mantener un nivel alto en 

la productividad. Además, debe promover un entorno laboral que incentive y 

reconozca el trabajo efectivo, para así obtener un impacto considerable. 

 

Asimismo, para aumentar las ventajas de esta relación, se recomienda a los 

directivos de la empresa adoptar un enfoque integral que aborde la seguridad y 

la productividad de forma simultánea; por lo que, deben implementar estrategias 

que incluyan la evaluación continua de riesgos, la participación activa de los 

trabajadores en la identificación de problemas de seguridad y la optimización de 

los procesos de trabajo para crear un ambiente más seguro y productivo. De tal 

forma, la empresa constructora necesita reforzar dichos aspectos mencionados 

en la ejecución de sus obras; por lo que, a medida que implemente y aumente 

estrategias para mejorar la seguridad, la productividad laboral de los 

colaboradores también aumentará, afirmando un entorno laboral más exitoso. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Seguridad 

La seguridad en el lugar 

de trabajo es un conjunto 

de políticas y prácticas 

diseñadas con el fin de 

garantizar un espacio 

óptimo, seguro y 

saludable para los 

trabajadores, libre de 

peligros que puedan 

causar daños a la 

propiedad (Romero et al., 

2022). 

Consistió en la medición de 

la variable Seguridad a 

través de sus dimensiones: 

Cultura de seguridad (del 

ítem 1 al ítem 11), 

condiciones laborales 

seguras (del ítem 12 al ítem 

20) y gestión de riesgos (del 

ítem 21 al ítem 26), 

mediante el uso del 

instrumento denominado 

cuestionario, de elaboración 

del propio autor. 

Cultura de 

seguridad 

Políticas de seguridad. 

Ordinal 

Procedimientos de seguridad. 

Comunicación sobre riesgos. 

Prácticas de seguridad en el 
entorno laboral. 

Capacidad para reconocer y 
responder al riesgo. 

Promoción del entorno laboral 
seguro. 

Condiciones 

laborales 

seguras 

Cumplimiento de la normativa. 

Garantía de adherencia a la 
normativa 

Evaluar la efectividad de las 
políticas de seguridad. 

Evaluar la efectividad de los 
procedimientos de seguridad. 

Protección de la salud de los 
trabajadores. 

Bienestar para los trabajadores. 

Gestión de 

riesgos 

Identificación de los riesgos. 

Evaluación de los riesgos. 

Análisis de los posibles riesgos. 

Capacidad institucional para el 
manejo del riesgo. 

Análisis de respuestas ante el 
riesgo. 
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Productividad 

laboral 

La productividad laboral 

puede adquirir una 

connotación intangible, 

pues distintas tareas 

requieren enfoques 

diversos para su óptimo 

desempeño; por lo tanto, 

para el ámbito específico 

de la productividad 

laboral en la construcción 

(PLC), se define como la 

producción de un 

producto o servicio por 

cada hora-hombre 

trabajada (Wandahl et al., 

2021). 

Consistió en la medición de 

la variable Productividad 

Laboral a través de sus 

dimensiones: Recurso 

humano (del ítem 1 al ítem 

09), eficacia de la formación 

(del ítem 10 al ítem 18) y 

toma de decisiones (del ítem 

19 al ítem 26), mediante el 

uso del instrumento 

denominado cuestionario, 

de elaboración del propio 

autor. 

Recurso 

humano 

Grado de satisfacción. 

Ordinal 

Compromiso laboral. 

Actitud de los trabajadores.  

Trabajo en equipo. 

Eficacia de la 

formación 

Programas de formación 
ofertados. 

Participación en programas de 
capacitación. 

Adquisiciones de competencias. 

Perfiles laborales. 

Toma de 

decisiones 

 

Tiempo de respuesta. 

Identificar riesgos oportunos. 

Evaluar riesgos oportunos. 

Implementar medidas 
correctivas. 

 

 

 



 
 

Anexo 02: Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 

Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la seguridad y la 
productividad laboral en obras de edificaciones 
de una empresa constructora en la ciudad de 
Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024? 
 

Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de la seguridad en obras de 
edificaciones de una empresa constructora en la 
ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024? 
 
¿Cuál es el nivel de la productividad laboral en 
obras de edificaciones de una empresa 
constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 
Amazonas - 2024? 
 
¿Cuál es la relación entre las dimensiones de 
seguridad y productividad laboral en obras de 
edificaciones de una empresa constructora en la 
ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024? 

Objetivo general 
Determinar la relación entre la seguridad y la 
productividad laboral en obras de edificaciones 
de una empresa constructora en la ciudad de 
Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 
 
Objetivos específicos 
- Establecer el nivel de la seguridad en obras de 
edificaciones de una empresa constructora en la 
ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 
 
- Identificar el nivel de la productividad laboral en 
obras de edificaciones de una empresa 
constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 
Amazonas - 2024. 
 
- Estimar la relación entre las dimensiones de 
seguridad y productividad laboral en obras de 
edificaciones de una empresa constructora en la 
ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024. 

Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la seguridad y la productividad 
laboral en obras de edificaciones de una empresa 
constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 
Amazonas - 2024. 
 
Hipótesis específicas  
H1: El nivel de la seguridad en obras de edificaciones 
de una empresa constructora en la ciudad de 
Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024, es alto. 
 
H2: El nivel de la productividad laboral en obras de 
edificaciones de una empresa constructora en la ciudad 
de Yurimaguas, Alto Amazonas - 2024, es alto. 
 
H3: Existe relación entre las dimensiones de seguridad 
y productividad laboral en obras de edificaciones de 
una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, 
Alto Amazonas - 2024. 
 

Técnica 
La técnica 
utilizada en el 
estudio fue la 
encuesta. 
 
 
Instrumentos 
El instrumento 
utilizado fue el 
cuestionario. 

Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El diseño de investigación fue No Experimental, 
de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal. 
 
Esquema:   O₁ 

 
     
 
M                                   r 

   
     
                                
                                                           O₂ 
Donde: 
M= Muestra 
O₁= Seguridad. 
O₂= Productividad laboral.  
 r= Relación de las variables mostradas. 

Población  
La población fue una empresa constructora en 
la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas. (86 
trabajadores). 
 
Muestra 
Estuvo compuesta por 86 trabajadores de una 
empresa constructora en la ciudad de 
Yurimaguas, Alto Amazonas.  Lo mismo que 
representó a toda la población. 

Variables Dimensiones  

Seguridad 

Cultura de seguridad. 

Condiciones laborales 
seguras. 

Gestión de riesgos. 

Productividad 
laboral  

Recurso humano. 

Eficacia de la formación. 

Toma de decisiones. 

 

 



 
 

Anexo 03: Instrumentos de recolección de datos 

       

Cuestionario: Seguridad 

 

Datos generales: 

N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 

 

Introducción: 

El presente instrumento tiene como finalidad establecer el nivel de la seguridad en obras 

de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto Amazonas. 

 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 

apropiada para usted, debe marcar con un aspa (x) la alternativa elegida seleccionando 

del 1 a 5, lo cual, corresponderá a su respuesta. Se solicita responder con honestidad y 

sinceridad; finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 

confidencialidad. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca  A veces  Casi siempre Siempre 

 

 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opciones de respuesta 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Cultura de seguridad. 

01 
La empresa promueve activamente la seguridad en el 

lugar de trabajo. 

     

02 
Se asegura una comunicación clara sobre las políticas de 

seguridad dentro de la empresa. 

     

03 

Los procedimientos de seguridad están disponibles para 

todos los trabajadores para evitar accidentes en su centro 

laboral. 

     

04 
Los colaboradores reciben la capacitación diaria sobre 

cómo seguir los procedimientos de seguridad. 

     



 
 

05 
Los colaboradores conocen los procedimientos de 

emergencia en caso de riesgos inminentes. 

     

06 
Se promueve una cultura en la que todos los trabajadores 

se comprometan a reportar los riesgos. 

     

07 

La empresa asegura la utilización de equipos de 

protección personal (EPP’s) a sus trabajadores de 

manera diaria. 

     

08 
Se observa un cumplimiento permanente de las normas 

de seguridad en las áreas de trabajo. 

     

09 

El encargado de la seguridad en el trabajo comunica 

oportunamente los riesgos asociados con sus tareas 

laborales diarias. 

     

10 
Los trabajadores se sienten confiados en su capacidad 

para responder efectivamente a los riesgos laborales. 

     

11 

Los nuevos trabajadores reciben una orientación 

completa sobre las prácticas de seguridad antes de 

comenzar a trabajar. 

     

Dimensión: Condiciones laborales seguras. 

12 

Los equipos utilizados en la obra cumplen con los 

estándares de seguridad de acuerdo a las normativas 

vigentes. 

     

13 

Se realizan inspecciones semanales para asegurar el 

cumplimiento de las normativas de seguridad en el lugar 

de trabajo. 

     

14 

Se asigna personal especializado (ingeniero, 

prevencionista, enfermera, entre otros) para hacer cumplir 

las normativas de seguridad en el centro laboral. 

     

15 

Los trabajadores se sienten cómodos al expresar sus 

inquietudes (preocupaciones) sobre las políticas de 

seguridad a sus superiores. 

     

16 

Los procedimientos de seguridad implementados por la 

empresa (charlas, capacitaciones, fichas ATS, 

señalización, entre otros) son fáciles de entender. 

     

17 
Los trabajadores tienen acceso inmediato a servicios 

médicos en caso de accidentes. 

     



 
 

 

18 
La empresa proporciona un acceso adecuado a 

ambientes sanitarios durante la jornada laboral. 

     

19 
Se llevan a cabo actividades recreativas para fortalecer el 

bienestar de los colaboradores. 

     

20 
La empresa brinda recompensas a los trabajadores para 

promover su bienestar. 

     

Dimensión: Gestión de riesgos. 

21 

Las herramientas que proporciona la empresa a los 

trabajadores son verificadas estando en buenas 

condiciones para prevenir accidentes. 

     

22 

Los líderes están adecuadamente capacitados para 

realizar evaluaciones diarias de riesgos en las áreas de 

trabajo. 

     

23 
Se analizan todos los escenarios potenciales de riesgos 

que podrían surgir durante la ejecución de la obra. 

     

24 
Se evidencia en la empresa un plan de seguridad óptimo 

para el manejo de mitigación de riesgos laborales. 

     

25 

Se realizan simulacros de entrenamiento para probar la 

efectividad de las respuestas ante diferentes escenarios 

de riesgos. 

     

26 
Se asigna un presupuesto adecuado para implementar 

medidas de control de riesgos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuestionario: Productividad laboral  

 

Datos generales: 

N° de cuestionario: ………  Fecha de recolección: ……/……/………. 

 

Introducción: 

El presente instrumento tiene como finalidad identificar el nivel de la productividad laboral 

en obras de edificaciones de una empresa constructora en la ciudad de Yurimaguas, Alto 

Amazonas. 

 

Indicaciones: 

Lee atentamente cada ítem y seleccione una de las alternativas, la que sea la más 

apropiada para usted, debe marcar con un aspa (x) la alternativa elegida seleccionando 

del 1 a 5, lo, cual corresponderá a su respuesta. Se solicita responder con honestidad y 

sinceridad; finalmente, la respuesta que vierta es totalmente reservada y se guardará 

confidencialidad. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca  A veces Casi siempre Siempre  

 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Opciones de respuesta 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Recurso humano.  

01 

El trabajador cree que se reconoce (valora) 

mensualmente su contribución al logro de los objetivos 

del proyecto. 

     

02 
Se brindan al colaborador oportunidades de desarrollo 

profesional que le ayudan a aumentar su productividad. 

     

03 
La empresa fomenta un clima laboral positivo en sus 

colaboradores. 

     

04 

La empresa gestiona bien sus obligaciones económicas 

hacia los trabajadores, asegurando el cumplimiento 

puntual de todas las compensaciones laborales. 

     



 
 

05 

El trabajador asume iniciativas en su desempeño laboral 

cuando sea necesario para alcanzar los objetivos del 

proyecto. 

     

06 

La empresa brinda apoyo emocional a los trabajadores 

que lo necesitan para gestionar el estrés laboral del 

trabajo diario. 

     

07 

Los colaboradores demuestran un alto sentido de 

responsabilidad hacia el logro de los objetivos del 

proyecto. 

     

08 

Los trabajadores muestran apoyo inmediato a sus 

compañeros de equipo en la realización de tareas 

laborales. 

     

09 
Los colaboradores muestran respeto por las ideas de sus 

compañeros de equipo (trabajo en equipo). 

     

Dimensión: Eficacia de la formación.  

10 

Se evidencia un programa de formación que contribuya 

positivamente al desarrollo del trabajador en su puesto 

laboral. 

     

11 
Los trabajadores tienen el interés de seguir programas 

de formación externas para mejorar su productividad. 

     

12 

Los trabajadores creen que la participación en 

programas de capacitación mejora su desempeño en el 

trabajo. 

     

13 

Se observa que los colaboradores están dispuestos a 

participar activamente en programas de capacitación 

para mejorar sus habilidades. 

     

14 

La adquisición de competencias es accesible en 

términos de horarios de manera que facilite la 

participación de todos los trabajadores. 

     

15 
Los líderes demuestran un compromiso claro en la 

adquisición de competencias al guiar con el ejemplo. 

     

16 

La formación se adapta a diferentes estilos de 

aprendizaje para asegurar que todos los colaboradores 

puedan beneficiarse de ella. 

     



 
 

17 

Los colaboradores muestran mayor confianza al ejecutar 

las tareas específicas de sus roles profesionales tras 

completar las capacitaciones. 

     

18 
La formación proporcionada por la empresa abarca 

áreas esenciales para enriquecer su perfil profesional. 

     

Dimensión: Toma de decisiones. 

19 

Los trabajadores consideran que su capacidad para 

tomar decisiones de forma rápida contribuye 

significativamente a su productividad laboral. 

     

20 

Los trabajadores se sienten capaces para solucionar 

rápidamente varios problemas ocurridos en obra en un 

tiempo breve. 

     

21 

Se considera que es decisivo identificar los riesgos de 

manera oportuna para garantizar la eficiencia en el 

trabajo. 

     

22 

Realizar evaluaciones de riesgos de manera continua es 

fundamental para incrementar su productividad en el 

lugar de trabajo. 

     

23 
Las evaluaciones de riesgos son específicas para cada 

tipo de actividad de trabajo en la obra. 

     

24 

Se considera que implementar medidas correctivas de 

manera rápida es fundamental para mejorar la eficiencia 

en el trabajo. 

     

25 

Los trabajadores están comprometidos a abordar 

problemas para evitar impactos negativos entregando un 

trabajo de calidad. 

     

26 
Se incentiva a los colaboradores a hablar abiertamente 

sobre sus preocupaciones sin temor a represalias. 

     

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 04: Ficha de validación de los instrumentos para la recolección de 

datos 

Variable 1: Seguridad. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Variable 2: Productividad laboral. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 05: Índice de la V de Aiken 

Variable 1: Seguridad. 

 
 SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 
 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

D1 

P1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

P3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

P5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

P6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D2 

P12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

P14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P15 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 

D3 

P21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

P23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

MINIMO   1 

MAXIMO   5 

(K)=Nª CAT. -1   4 

(n)= Jueces  5 

NC% (Z) 95 1.96 

   

   
Dimensión 1 Cultura de seguridad. 

Dimensión 2 Condiciones laborales seguras. 

Dimensión 3 Gestión de riesgos. 



 
 

 SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

DIMENSIONES V Li Ls V Li Ls V Li Ls V Li Ls 

D1 1.00 0.84 1.00 1.00 0.83 1.00 0.99 0.82 1.00 1.00 0.83 1.00 

D2 1.00 0.84 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.82 1.00 

D3 1.00 0.84 1.00 1.00 0.84 1.00 0.97 0.79 1.00 1.00 0.84 1.00 

                          

Instrumento por Criterio 1.00 0.84 1.00 1.00 0.83 1.00 0.98 0.81 1.00 0.99 0.83 1.00 

Instrumento Global 0.99 0.83 1.00          

 
    

  
     

 

V de Aiken  0.99      
     

 

     
  

     
 

Mínimo aceptable para que el instrumento sea válido: 0.80   

 

Variable 2: Productividad laboral. 

 
 SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

 
 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 

D1 

P1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

P5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

P7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

P9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D2 

P10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P13 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

P15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

D3 

P19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P20 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

P24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

P26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 SUFICIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA 

DIMENSIONES V Li Ls V Li Ls V Li Ls V Li Ls 

D1 0.99 0.83 1.00 0.99 0.82 1.00 0.99 0.82 1.00 0.99 0.82 1.00 

D2 1.00 0.84 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 

D3 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 

                          

Instrumento por Criterio 1.00 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 0.99 0.83 1.00 

Instrumento Global 0.99 0.83 1.00          

            
 

V de Aiken  0.99      
     

 

     
  

     
 

Mínimo aceptable para que el instrumento sea válido: 0.80   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMO   1 

MAXIMO   5 

(K)=Nª CAT. -1   4 

(n)= Jueces  5 

NC% (Z) 95 1.96 

   

   
Dimensión 1 Recurso humano. 

Dimensión 2 Eficacia de la formación. 

Dimensión 3 Toma de decisiones. 



 
 

Anexo 06: Resultados del análisis de consistencia interna 

Confiabilidad de los instrumentos de investigación 

*PRUEBA PILOTO 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD V1: SEGURIDAD 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 26 

 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD V2: PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 26 

 

 



 
 

*MUESTRA REAL 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD V1: SEGURIDAD 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válidos 86 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 86 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,872 26 

 

 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD V2: PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válidos 86 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 86 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,892 126 

 

 



 
 

Anexo 07:  Consentimiento informado (*) 

 



 
 

 



 
 

Anexo 08: Reporte de similitud en software Turnitin 

 

 

 



 
 

Anexo 09: Base de datos estadísticos muestra piloto 

V1: SEGURIDAD 

Variable 1: Seguridad 
CULTURA DE SEGURIDAD CONDICIONES LABORALES SEGURAS GESTIÓN DE RIESGOS 

Política
s de 

seguri
dad 

Procedimie
ntos de 

seguridad 

Comunica
ción sobre 

riesgos 

Práctic
as de 

segurid
ad en 

el 
entorn

o 
laboral 

Capaci
dad 
para 

recono
cer y 

respon
der al 
riesgo 

Promo
ción 
del 

entorn
o 

laboral 
seguro 

Cumplimi
ento de la 
normativa 

Garantí
a de 

adhere
ncia a 

la 
normati

va 

Evaluar 
la 

efectivi
dad de 

las 
política

s de 
segurid

ad 

Evaluar la 
efectivida
d de los 

procedimi
entos de 

seguridad 

Protecci
ón de la 
salud de 

los 
trabajad

ores 

Bienesta
r para 

los 
trabajad

ores 

Identifica
ción de 

los 
riesgos 

Evalua
ción de 

los 
riesgos 

Análi
sis de 

los 
posib

les 
riesg

os 

Capacid
ad 

instituci
onal 

para el 
manejo 

del 
riesgo 

Análisis 
de 

respues
tas ante 

el 
riesgo 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
P2
5 

P2
6 

4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 

4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 

4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 3 5 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 

5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 

4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 



 
 

4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 

4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 

4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 

4 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 

5 5 3 3 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 

5 5 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 3 5 5 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 3 3 2 1 3 4 2 2 4 5 3 2 3 1 4 2 3 4 3 5 2 2 3 5 5 

5 3 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 

2 2 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 3 4 1 3 4 2 2 3 4 4 

4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 

4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 

 



 
 

V2: PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Variable 2: Productividad laboral 
RECURSO HUMANO EFICACIA DE LA FORMACIÓN TOMA DE DECISIONES 

Grado de 
satisfacción 

Compromiso 
laboral 

Actitud de los 
trabajadores 

Trabajo 
en 

equipo 

Programas 
de 

formación 
ofertados 

Participación 
en programas 

de 
capacitación 

Adquisiciones 
de 

competencias. 

Perfiles 
laborales 

Tiempo de 
respuesta 

Identificar 
riesgos 

oportunos 

Evaluar 
riesgos 

oportunos 

Implementar 
medidas 

correctivas 

P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 

4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 

4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 

3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 5 

4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 5 4 4 3 3 4 5 3 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 

4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

3 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 4 1 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 1 3 2 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 

4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 



 
 

5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 

4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 

4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 

4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 

3 4 4 4 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 

4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 3 1 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Base de datos estadísticos de la investigación 

V1: SEGURIDAD 

Variable 1: Seguridad 
CULTURA DE SEGURIDAD CONDICIONES LABORALES SEGURAS GESTIÓN DE RIESGOS 

Política
s de 

seguri
dad 

Procedimie
ntos de 

seguridad 

Comunica
ción sobre 

riesgos 

Práctic
as de 

segurid
ad en 

el 
entorn

o 
laboral 

Capaci
dad 
para 

recono
cer y 

respon
der al 
riesgo 

Promo
ción 
del 

entorn
o 

laboral 
seguro 

Cumplimi
ento de la 
normativa 

Garantí
a de 

adhere
ncia a 

la 
normati

va 

Evaluar 
la 

efectivi
dad de 

las 
política

s de 
segurid

ad 

Evaluar la 
efectivida
d de los 

procedimi
entos de 

seguridad 

Protecci
ón de la 
salud de 

los 
trabajad

ores 

Bienesta
r para 

los 
trabajad

ores 

Identifica
ción de 

los 
riesgos 

Evalua
ción de 

los 
riesgos 

Análi
sis de 

los 
posib

les 
riesg

os 

Capacid
ad 

instituci
onal 

para el 
manejo 

del 
riesgo 

Análisis 
de 

respues
tas ante 

el 
riesgo 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
P2
5 

P2
6 

3 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 2 2 3 3 4 3 2 3 

3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 3 2 2 

5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 2 4 5 4 4 3 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 3 5 

4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 4 2 3 4 3 2 2 3 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 

4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 5 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 



 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 4 

4 5 4 4 4 4 5 4 2 3 5 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 

5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 3 2 3 

3 3 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 4 3 2 4 5 4 4 3 4 

4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 3 5 

5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 3 2 2 3 

3 3 4 3 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 3 2 3 

3 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 3 2 2 

5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 4 3 3 5 4 4 5 4 3 2 4 5 4 4 3 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 3 5 

4 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 

4 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 4 3 2 2 3 

4 2 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 



 
 

4 3 4 4 4 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 

4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 

4 4 5 4 4 3 3 5 2 4 5 3 2 3 1 4 2 3 4 3 5 2 2 3 5 5 

5 5 3 3 5 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 

4 4 4 4 4 3 3 5 2 3 2 3 1 4 3 3 3 4 1 3 4 2 2 3 4 4 

5 5 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 5 

4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 5 5 

4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

3 3 3 2 1 3 4 2 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

5 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 5 5 

5 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 

2 2 3 1 1 3 3 2 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 

4 5 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 

4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 

4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 



 
 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 

4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 

4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 3 5 4 

4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 5 3 5 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 

4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 

5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 

4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 5 5 5 3 4 

4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 

4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 5 2 5 5 5 5 4 3 2 4 4 3 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 5 5 5 3 4 

4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 

5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 

5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 4 3 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 3 4 



 
 

4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 4 5 4 4 2 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 4 3 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 5 5 3 4 

5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

4 4 3 4 3 3 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

4 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 

4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 4 

 

 

 

 

 

 



 
 

V2: PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Variable 2: Productividad laboral 
RECURSO HUMANO EFICACIA DE LA FORMACIÓN TOMA DE DECISIONES 

Grado de 
satisfacción 

Compromiso 
laboral 

Actitud de los 
trabajadores 

Trabajo 
en 

equipo 

Programas 
de 

formación 
ofertados 

Participación 
en programas 

de 
capacitación 

Adquisiciones 
de 

competencias. 

Perfiles 
laborales 

Tiempo de 
respuesta 

Identificar 
riesgos 

oportunos 

Evaluar 
riesgos 

oportunos 

Implementar 
medidas 

correctivas 

P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 

2 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

3 3 4 2 4 1 3 5 4 1 3 5 4 2 2 1 4 1 5 4 5 5 5 5 4 5 

5 3 4 4 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 

3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 

3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 5 4 2 2 1 4 1 4 3 3 4 3 4 3 2 



 
 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 

4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 

2 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

3 3 4 2 4 1 3 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 

5 3 4 4 5 3 5 5 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 

4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 4 5 

4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 

4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 

4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 

4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 

4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 

3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 

4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 1 3 2 

4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

4 4 5 4 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 

5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

5 4 3 4 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 

4 3 4 5 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 

4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 

4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 3 4 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 

3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 



 
 

4 3 4 3 3 2 2 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 4 

4 2 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

3 2 5 4 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 

4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 3 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 3 

4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 1 2 2 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 

3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 

4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 2 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 5 4 2 2 1 4 1 4 3 3 4 3 4 3 2 

3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 

4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 

3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 

3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
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Anexo 11: Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 

 



 
 

Anexo 12: Autorización de la organización para publicar la identidad en los 

resultados de las investigaciones 

 




