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Resumen: La carga mental de trabajo (CMT) se describe como la cantidad de esfuerzo necesario para 

realizar una determinada tarea y es un factor de riesgo en la industria manufacturera. En México, la 

industria manufacturera es una de las más importantes y sus empleados están expuestos a los efectos 

de la CMT. Varios autores han realizado investigaciones sobre la CMT en esta industria en México. Sin 

embargo, ninguno de ellos ha examinado los efectos de la CMT sobre el estrés, los problemas de 

relaciones sociales (PRS) y la depresión simultáneamente. Entonces, esta investigación examina el 

impacto de la CMT sobre el estrés, los PRS y la depresión en mandos medios y superiores (MUM). 

Para ello, se utilizó el método NASA-TLX para medir la CMT, se elaboró un cuestionario para evaluar 

la prevalencia del estrés, los PRS y la depresión, y se utilizó la macro PROCESS, en el software SPSS®, 

para comprobar las hipótesis. Los resultados indicaron que la CMT no afecta a las otras tres variables. 

Sin embargo, el estrés tuvo un efecto directo y significativo sobre los PRS y la depresión. Del mismo 

modo, los PRS tuvo un efecto directo y significativo sobre la depresión. Por lo tanto, los MUM de las 

empresas manufactureras en México no sufren de altos niveles de CMT. La causa del estrés y los PRS 

puede deberse a factores externos al trabajo. 

 

Palabras clave: Carga mental de trabajo, estrés, problemas de relación social, depresión, sistemas de 

fabricación, NASA-TLX. 

 

Abstract: Mental workload (MWL) is described as the amount of effort needed to do a certain task 

and is a risk factor in the manufacturing industry. In Mexico, the manufacturing industry is one of the 

most important, and their employees are exposed to the effects of MWL. Several authors have 

conducted research on MWL in this industry in Mexico. However, none of them has ex-amined the 

effects of MWL on stress, social relationships´ problems (SRP), and depression simultaneously. Then, 

this research examines MWL’s impact on stress, social SRP, and de-pression in middle and upper 

managers (MUM). For this, the NASA-TLX method was used to measure MWL, a questionnaire was 

developed to evaluate the prevalence of stress, SRP, and depression, and the PROCESS macro, in the 
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software SPSS®, was used to test the hy-potheses. Results indicated that MWL does not affect the 

other three variables. However, stress had a direct and significant effect on SRP and depression. 

Similarly, SRP had a direct and significant effect on depression. Therefore, the MUM of manufacturing 

companies in Mexico does not suffer from high MWL levels. The cause of stress and SRP may be due to 

factors external to the job. 

 

Keywords: Mental workload, stress, social relationship problems, depression, manufacturing 

systems, NASA-TLX. 
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Introducción 

 

Hoy en día, en pleno 2023, se siguen presentando riesgos de trabajo físico en empresas de 

manufactura (Yang et al., 2023). Estos factores de riesgo son posturas incómodas, 

movimientos repetitivos, vibraciones, manejo manual de cargas y aplicación de fuerza (Zare, 

Black, Sagot, Hunault, & Roquelaure, 2020). Sin embargo, existe otro factor de riesgo, el cual 

no es fácil de detectar a simple vista: carga mental de trabajo (Darvishi, Maleki, Giahi, & 

Akbarzadeh, 2016), la cual se define como el nivel de esfuerzo requerido para realizar alguna 

actividad específica (Boet et al., 2017). Afortunadamente, hoy en día las tareas de tipo mental 

han empezado a tomar más relevancia en diferentes sectores industriales.  

De acuerdo con la literatura, carga mental de trabajo puede provocar diferentes efectos 

negativos en el desempeño de los empleados de los diferentes sectores de trabajo. Tales 

efectos incluyen errores en el uso de vehículos agrícolas (Bashiri & Mann, 2015), conflictos de 

comunicación y los accidentes en la aviación (Xiao et al., 2015), baja capacidad de trabajo y la 

mala calidad de vida de los profesores de escuela (Jin, Zheng, Pei, & Li, 2017), degradación de 

la calidad de la toma de decisiones de los pilotos de avión (Bashiri & Mann, 2015), entre 

otros. 

Específicamente dentro de la industria de la manufactura, los empleados experimentan 

altos niveles de demanda mental. Como consecuencia, la atención de los trabajadores hacia 

las tareas que realizan se ve afectada, provocando distracciones y errores por parte de estos, 

lo que se traduce en costos para las empresas (Barajas-Bustillos, Maldonado-Macías, García-

Alcaraz, Hernández-Arellano & Avelar-Sosa, 2019). 

La literatura cuenta con diferentes publicaciones que tratan sobre la carga mental de 

trabajo y sus efectos. Por ejemplo, algunos autores mencionan que la evaluación de la carga 

mental de trabajo en la industria de la manufactura es esencial para el desarrollo de las 

interfaces humano-máquina (Zoaktafi et al., 2020). Sin embargo, en una revisión de 

literatura, Barajas-Bustillos et al. (2019) encontraron que, de 1981 a 2017, se publicaron 

menos de 3 investigaciones por año sobre carga mental en la industria de la manufactura, 

contabilizando un total de 105. Algunos de los efectos que puede causar la carga mental de 

trabajo en empleados de manufactura son estrés (Nur-Aisha, Nugraha & Suwarsono, 2019), 

problemas sociales (Beheshti, Hajizadeh, Khodaparast, Shojaei & Ranjbar, 2014), y depresión 

(Ma, Shang, Fu & Chen, 2012). 
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En México, la industria manufacturera incluye 604.250 plantas maquiladoras 

(Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática [NEGI], 2022) y genera más de 

2.280.504 empleos directos (Realyvásquez, García-Alcaraz & Blanco-Fernández, 2016). Por 

lo tanto, es un sector industrial clave. La industria maquiladora mexicana incluye la 

fabricación de prendas de vestir, alimentos, producción de sustancias químicas, equipo, 

productos de madera, productos metálicos y maquinaria, por mencionar algunos (INEGI, 

2005). Sin embargo, y a pesar de la incorporación de una variedad de maquinaria y equipo en 

la industria maquiladora, la mayoría de los productos elaborados en este sector industrial 

requieren de una mano de obra intensiva (Barajas et al., 2003). 

A pesar de la importancia de la industria de la manufactura, en México, la mayoría de 

los empleados (ingenieros, gerentes, supervisores, operadores, entre otros empleados) 

desconocen los efectos de la carga mental de trabajo. Este hecho se mantiene hasta hoy en 

día, aun cuando diferentes autores han realizado investigaciones sobre carga mental de 

trabajo en dicha industria, tales como Hernández-Arellano, Ibarra-Mejía, Serratos-Pérez, 

García-Alcaraz y Brunette (2012); Hernández-Arellano, Castillo, Serratos-Perez, y García-

Alcaraz (2015); y Hernández-Arellano, Serratos-Perez, Garcia-Alcaraz y Maldonado-Macias 

(2017).  

De acuerdo con el INEGI (2020), en México, el horario de trabajo en la industria 

manufacturera suma un promedio de 521.065.000 horas al mes, lo que requiere que un 

empleado trabaje 11 horas diarias en averación, y da una idea de cuánta carga mental y estrés 

puede tener un empleado.  

Aunque se han realizado algunas investigaciones en la industria manufacturera del país 

y del mundo sobre la carga mental de trabajo, ninguna de estas investigaciones ha explorado 

la asociación de la carga mental con el estrés, los problemas de relaciones sociales y la 

depresión simultáneamente. Esta investigación representa un estudio exploratorio sobre los 

efectos de la carga mental sobre otras variables, que pueden actuar como variables 

dependientes o variables mediadoras entre la carga mental y alguna(s) variable(s) 

independiente(s). En este experimento, sólo se analizan los efectos de la carga mental sobre 

el estrés, los problemas de relaciones sociales (como variables mediadoras) y la depresión 

(como variable independiente). 

El presente trabajo se enfoca en medir el nivel de carga mental de trabajo y su 

asociación con las variables antes mencionadas en mandos altos y medios de empresas 

manufactureras ubicadas en Tijuana, México.  

Asociación de la carga mental con el estrés, los problemas de relaciones 

sociales y la depresión 

La carga mental se presenta continuamente en diferentes sectores industriales generando 

varios efectos adversos visibles en los empleados. Estos efectos pueden incluir estrés, 

problemas en las relaciones sociales y depresión, entre otros. 

En el caso del estrés, este se define como la respuesta física y emocional a un 

desequilibrio entre las demandas percibidas y la capacidad de un individuo para hacer frente 

a esas demandas (Choi, Mohammad & Kim, 2019). Existen varias investigaciones que 
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relacionan la carga mental de trabajo con el estrés. Por ejemplo, Mandrick, Peysakhovich, 

Rémy, Lepron y Causse (2016) mencionan que en entornos de trabajo complejos (tales como 

cabina de vuelo, torre de control de tráfico aéreo), es fácil que se presenten situaciones que 

demandan una alta carga de trabajo mental por parte de los trabajadores, provocando 

situaciones estresantes y afectando su desempeño cognitivo. Por otro lado, Schwartz et al. 

(2020) encontraron que la carga mental de trabajo en empleados de limpieza de Minnesota 

se asoció con niveles altos de la escala de estrés percibido-4 (PSS-4). 

De manera similar, Simoes, Carvalhais, Ferreira, Correia y Lourenco (2007) estudiaron 

la carga mental de trabajo en trabajadores del sector del transporte público. Los resultados 

indicaron que los trabajadores estaban sometidos a altos niveles de carga mental de trabajo, y 

a situaciones de estrés. En otro estudio, Kusnanto, Rohmah, Wahyudi y Arifin (2020) 

determinaron que existe una correlación entre la carga mental (p = 0,003) y el nivel de estrés 

(p = 0,003) con el nivel de glucosa en la sangre entre los profesores en la universidad de 

Surabaya, Indonesia que trabajan como responsables de estructuras en la universidad. Por 

otro lado, Cezar-Vaz et al. (2022) mencionan que en profesionales de la salud, la carga 

mental de trabajo en mujeres es mayor que en los hombres, lo que les provoca estrés. 

Con base en estos antecedentes, se propone la hipótesis H1. 

H1: Existe una asociación directa entre el nivel de carga mental de trabajo y el nivel de 

estrés en empleados de mandos medios y superiores de la industria de manufactura. 

En lo que respecta a la carga mental de trabajo y problemas de relaciones sociales, 

existe relativamente poca o nula investigación sobre la relación entre estas dos variables en el 

contexto de la industria de manufactura. Sin embargo, algunos autores dan a entender que 

dicha relación puede existir, lo que abre las puertas para realizar investigaciones en diversos 

contextos. Algunos de estos autores son Zahmat-Doost y Zhang (2022), quienes mencionan 

que la interrupción del trabajo por los medios sociales es un fenómeno generalizado que tiene 

un impacto en la carga mental de trabajo. En otra investigación, Haoka et al. (2010) 

realizaron un estudio y encontraron que los médicos que experimentaban mayores niveles de 

carga mental de trabajo también experimentaban más problemas en sus relaciones 

personales. 

Por otro lado, Vartiainen y Hyrkkänen (2010) descubrieron que, para trabajadores que 

se desplazan continuamente en múltiples ubicaciones, las alteraciones en las relaciones 

sociales y los conflictos entre los equipos de trabajo y sus miembros representan un factor 

negativo para la carga mental de trabajo, es decir, los problemas sociales impactan en el nivel 

de carga mental de trabajo. Finalmente, Corbière, Negrini y Dewa (2013) mencionan los 

niveles de carga mental de trabajo pueden tener un impacto negativo en la relación 

trabajador-supervisor. 

Por lo anterior, se propone la siguiente hipótesis H2. 

H2: Existe una asociación directa entre el nivel de carga mental de trabajo y los 

problemas de las relaciones sociales en empleados de mandos medios y superiores de la 

industria de manufactura. 

Finalmente, en lo que respecta a la relación entre carga mental de trabajo y depresión, 
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existen diversos estudios que mencionan sobre una posible relación entre la carga mental de 

trabajo y la depresión que pueden sufrir los trabajadores. Por ejemplo, Cezar-Vaz et al. 

(2022) mencionan que las mujeres profesionales de la salud sufren de altos niveles de carga 

mental de trabajo, lo que suele culminar en episodios de depresión, afectando a la efectividad 

y eficacia del trabajo de atención al paciente. En otro estudio, Ozkan, Ozdevecioglu, Kaya y 

Koç (2015) encontraron que la carga mental de trabajo tiene un impacto positivo en los 

síntomas de depresión en profesionales de la contabilidad. 

Por otro lado, Ma et al. (2012) realizaron un análisis de los efectos de la carga mental de 

trabajo en trabajadores veteranos y novatos durante un proceso de producción. Como 

resulta-do, estos autores descubrieron que los trabajadores novatos arrojaron mayores 

niveles de carga mental de trabajo, así como de depresión. De manera similar, Fan, Liang, 

Cao, Pang y Zhang (2022) estudiaron los efectos de la exposición al ruido y la carga mental en 

las respuestas fisiológicas durante la ejecución de tareas. Sus resultados mostraron que 

niveles más altos de carga mental de trabajo pueden conducir a niveles más altos de 

depresión. 

Estos antecedentes sirvieron de base para formular la hipótesis H3. 

H3: Existe una asociación directa entre el nivel de carga mental de trabajo y la 

depresión en empleados de mandos medios y superiores de la industria de manufactura. 

Asociación del estrés con problemas de relaciones sociales y depresión 

La mayoría de las investigaciones sobre la asociación entre el estrés y las relaciones sociales 

están enfocadas en descubrir el impacto que puede tener el apoyo social en la disminución 

del estrés y sus efectos. Por ejemplo, Antonucci, Ajrouch y Birditt (2014) mencionan que 

existe una relación entre el estrés y las relaciones sociales en cuanto a que las relaciones 

sociales pue-den amortiguar y exacerbar la influencia de las circunstancias vitales estresantes 

sobre la salud, a veces de forma inesperada y sorprendente. De manera similar, Kelly et al. 

(2017) establecen que el apoyo social puede influir en los resultados cognitivos, ya que tiene 

un efecto amortiguador del estrés. 

Sin embargo, algunos autores mencionan que el estrés, puede provocar efectos 

negativos en las relaciones sociales. Por ejemplo, Masarik y Conger (2017) señalan que el 

estrés agudo pue-de afectar negativamente las relaciones entre padres e hijos, así como las 

relaciones de pareja. De manera similar, Cohen y McKay (2020) indican que el estrés 

relacionado con el trabajo puede dar lugar a conflictos conyugales debido a la preocupación o 

ansiedad. 

Al momento de realizar la revisión de literatura, no se encontró investigación que 

aborde el tema de los efectos del estrés en las relaciones sociales de trabajadores de mandos 

medios y superiores de la industria de manufactura. Por ello, y con base en estos 

antecedentes, se propone la hipótesis H4. 

H4: Existe una asociación directa entre el nivel de estrés y los problemas de las 

relaciones sociales en empleados de mandos medios y superiores de la industria de 

manufactura. 
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Por otro lado, existen diversas investigaciones sobre los efectos del estrés en los niveles 

de depresión. Por ejemplo, Cho et al. (2008) descubrieron que el estrés laboral puede 

provocar depresión en los trabajadores de Korea. En otro estudio, Couser (2008) realizó una 

revisión de literatura sobre la prevención de la depresión en el lugar de trabajo, encontrando 

que altos ni-veles de estrés favorecen la depresión. Por su parte, Iacovides, Fountoulakis, 

Kaprinis y Kaprinis (2003) mencionan que aquellos trabajadores que enfrentan un ambiente 

de trabajo altamente estresante tienen más probabilidades de presentar síntomas de 

depresión. 

Por su parte, Pflanz y Ogle (2006) demostraron que más de una cuarta parte (27,4%) de 

los supervisores militares sufría de estrés laboral significativo. En su estudio, la depresión y el 

estrés laboral se relacionaron significativa y positivamente entre sí. Finalmente, 

Poursadeghiyan et al. (2016) indicaron que 68% de 250 enfermeras de Irán sufría de estrés 

medio a alto, mientras que el 18,8% sufría de depresión. 

Con base en estos antecedentes, se establece la hipótesis H5. 

H5: Existe una asociación directa entre el nivel de estrés y la depresión en empleados 

de mandos medios y superiores de la industria de manufactura. 

Asociación de los problemas de relaciones sociales con la depresión 

Ibarra-Rovillard y Kuiper (2011) mencionan que las relaciones sociales pueden influir en el 

bienestar de las personas deprimidas, tanto positiva como negativamente. Por su parte, 

Santini, Koyanagi, Tyrovolas, Mason y Haro (2015) mencionan que los resultados sobre la 

asociación entre las relaciones sociales y la depresión resultan contradictorios. Estos autores 

indicaron que existe poca evidencia sobre si la conectividad social está relacionada con la 

depresión. De manera similar, Schwarzbach, Luppa, Forstmeier, König y Riedel-Heller 

(2014) indicaron que el apoyo social y la pertenencia a una red pueden reducir el riesgo de 

depresión. Ellos descubrieron que el apoyo social, la calidad de las relaciones y la presencia 

de confidentes son factores de las relaciones sociales que están significativamente asociados 

con la depresión.  

De manera similar, Tough, Siegrist y Fekete (2017), mencionan que el intercambio 

favorable con el entorno social próximo tiene efectos positivos tanto en la salud mental como 

en el bienestar. En otro estudio, Cho et al. (2008) descubrieron que el apoyo social 

inadecuado es un factor de riesgo que favorece la aparición de la depresión en los 

trabajadores. 

Estos antecedentes sirvieron de base para formular la hipótesis H6. 

H6: Existe una asociación directa entre los problemas de relaciones sociales y la 

depresión en empleados de mandos medios y superiores de la industria de manufactura. 

El modelo hipotético con las hipótesis mencionadas se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Relaciones del modelo causal hipotético 

 

 

 

 

Materiales y métodos 

 

Etapa 1. Desarrollo del cuestionario de carga mental de trabajo (CCMT) 

Se requiere información de las industrias maquiladoras para validar las hipótesis de la Figura 

1. De acuerdo con Stanton, Salmon, Walker, Baber y Jenkins (2018), la carga mental de 

trabajo puede ser evaluada utilizando diferentes métodos, entre otros; sin embargo, el NASA 

Task Load Index (NASA-TLX) es el más utilizado (Tubbs-Cooley, Mara, Carle & Gurses, 

2018). 

Para recoger la información de las industrias, se aplicó el cuestionario de carga mental 

de trabajo (CCMT), que se cargó en la plataforma de formularios de Google y consta de tres 

secciones. La primera sección del CCMT aborda los datos demográficos como el número de 

empleados en la empresa, el puesto de trabajo, los años de experiencia y el sector industrial.  

La segunda sección del CCMT tiene como objetivo evaluar la carga mental de trabajo de 

los empleados utilizando el NASA-TLX (Tubbs-Cooley et al., 2018), y se divide en dos subsec-

ciones; la primera sección evalúa individualmente cada dimensión (demanda mental, 

demanda física, demanda de tiempo, desempeño, esfuerzo y frustración). Para ello, los 

empleados deben seleccionar un valor entre 1 = Bajo y 20 = Alto (solo para la dimensión de 

desempeño, 1 = Bueno, y 20 = Malo). La segunda subsección de NASA-TLX contiene la 

comparación por pares, en la que los participantes deben seleccionar, para cada comparación 

por pares, la dimensión que más contribuye a aumentar la carga mental de trabajo durante 

una tarea específica. 

Una vez que los empleados responden a la segunda sección del CCMT (es decir, las 

preguntas correspondientes al NASA-TLX), se calcula la carga mental de trabajo individual 

aplican-do la Ecuación (1), que se presenta a continuación. Los niveles de carga mental de 

trabajo se convierten a una escala ordinal de acuerdo con la Tabla 1. 



 Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 5(3), 2023, 56-75                                                                              ISSN 2452-4859 

63 

 

(1)                                       

 

Tabla 1. Escala ordinal para los niveles de carga mental de trabajo. 

 
Escala ordinal 

Muy baja (1) Baja (2) Media (3) Alta (4) Muy alta (5) 

Nivel de carga mental de 

trabajo 
1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

 

Utilizando la valoración subjetiva de cada atributo di y los correspondientes pesos wi 

para las seis dimensiones, la Ecuación (1) proporciona una media ponderada que representa 

el índice final de carga mental de trabajo. Los pesos wi representan el número de preferencias 

(es decir, cuántas veces se eligió cada dimensión) en las 15 comparaciones pareadas con un 

rango de 0 (no significativo) a 5 (más significativo que cualquier otro atributo) (Rizzo & 

Longo, 2017). 

La tercera sección del CCMT aborda la asociación de la carga mental de trabajo con 

algunas variables observadas en los empleados y su ocurrencia. Estas variables observadas 

son el estrés, la depresión, los problemas de relaciones sociales, la fatiga física, el aumento de 

peso corporal, los errores humanos, el dolor de cabeza, la fatiga mental, la irritabilidad y la 

pérdida de memoria. Sin embargo, la presente investigación sólo estima la asociación de la 

carga mental de trabajo con las tres primeras variables observadas.  

La frecuencia de ocurrencia de las variables observadas se mide utilizando una escala 

tipo Likert de 5 puntos (Nunca = 1, Rara vez = 2, A veces = 3, A menudo = 4, Siempre = 5), ya 

que ha sido utilizada con éxito en otros estudios similares (Lichtenstein, Malkenes, 

Sibbersen, & Hinze, 2019). En esta tarea, el empleado debe seleccionar un nivel de frecuencia 

para cada asociación de carga mental de trabajo con las variables observadas, y todas las 

preguntas son obligatorias.  

En esta investigación, se utilizó esta escala subjetiva porque ha sido reportada por 

Bakker et al. (2020) para conocer las medidas de validez subjetiva con herramientas de 

medición autoinformadas (incluyendo cuestionarios).  

Etapa 2. Aplicación del CCMT 

El CCMT se aplicó mediante un método de muestreo por conveniencia dirigido a mandos me-

dios y superiores por tener un alto nivel cultural y de conocimiento sobre la carga mental de 

trabajo y su asociación con las variables observadas. Los directivos se distribuyeron en 63 

em-presas maquiladoras establecidas en el norte de México. La encuesta se aplicó de acuerdo 

con los dos pasos siguientes: 

• El primer paso consistió en ponerse en contacto con los directivos de las empresas 

utilizando el directorio de la Oficina de Enlace de una institución de enseñanza 

superior y el INEGI. En cada empresa se contacta por teléfono o correo electrónico a 

un gerente. En este paso, los gerentes conocen la encuesta CCMT, los ítems y las 

escalas. Por ello, se concertó una entrevista para responder a la misma, invitándoles a 
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colaborar con el proyecto e informándoles de los objetivos de la investigación y de los 

beneficios que pueden obtener. 

• Enseguida, los gerentes contactan a sus colegas para informarles sobre el proyecto y la 

fecha, hora y lugar para responder la encuesta. La administración de la CCMT se 

realizó durante seis meses, de acuerdo con la disponibilidad de los gerentes en cada 

maquiladora. Todos los participantes encuestados fueron convocados para colaborar 

en el estudio, responder voluntariamente la encuesta y firmar una carta de 

conformidad. La muestra total incluye 167 empleados encuestados distribuidos en las 

63 empresas manufactureras. 

La aprobación de esta investigación se obtuvo del Comité Ético del Instituto 

Tecnológico de Tijuana (Tijuana, México). Se obtuvo el consentimiento informado 

electrónico de todos los participantes de acuerdo con la Declaración de Helsinki. 

Etapa 3. Análisis de los datos 

El análisis de los datos constó de dos pasos. El primer paso se refiere a la validación estadísti-

ca de la CCMT, mientras que en el segundo se comprobaron estadísticamente todas las 

hipótesis de la Figura 1. 

Los datos obtenidos de los cuestionarios se registraron en una base de datos creada en 

el software SPSS® (Coakes & Steed, 2009). Para realizar un correcto cribado de los datos, los 

valores perdidos y los valores atípicos se sustituyeron por la mediana ya que los datos se 

recogieron en una escala Likert (escala ordinal) (García-Alcaraz, Maldonado-Macías, 

Alvarado & Rivera, 2014). Todas las estimaciones se analizaron con un nivel de confianza del 

95%. 

Enseguida, se realizó la validación estadística del CCMT para cada variable mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach. Esta validación se consigue cuando dicho coeficiente es superior 

a 0,7 (Cronbach, 1951; García-Alcaraz et al., 2014). Todas las variables observadas con un va-

lor de correlación total-ítem corregido inferior a 0,3 se eliminaron del análisis en este paso.  

Las relaciones entre las variables observadas se comprueban con el análisis de 

mediación porque las variables observadas pueden desempeñar simultáneamente un papel 

como variables antecedentes y consecuentes (Hayes, 2018). El análisis se realiza utilizando la 

macro PROCESS® (modelo 6) en el software SPSS®, ya que analiza los datos de las variables 

observadas con sofisticados algoritmos basados en la regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios (Hayes, 2012; Hayes, 2018) y permite el uso de modelos no lineales (Cronbach, 

1951).  

Antes de la interpretación del modelo, se estimaron algunos índices de ajuste del 

modelo (Hayes, 2018): R2 y la razón F. R2 es una métrica libre de escala, que se interpreta 

como la proporción de la varianza de una variable consecuente Y explicada por el modelo 

(Hayes, 2018), y se aceptan valores superiores a 0,02. Por último, la proporción F se utiliza 

para determinar si la varianza explicada por el modelo difiere significativamente de la 

varianza no explicada por el modelo. Un modelo se considera apropiado cuando es 

estadísticamente significativo o cuando el cociente de varianzas difiere significativamente de 

cero (Ato-García & Vallejo-Seco, 2016). Para analizar la concordancia de los datos, se utiliza 
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el coeficiente de correlación intraclase (CCI), aceptándose un CCI ˃ 0,71 (Esquivel-Molina et 

al., 2006). El análisis se realiza en SPSS®, utilizando el modelo mixto de dos vías y el tipo de 

concordancia absoluta.  

Se aplicó el modelo de mediación múltiple en serie para medir las asociaciones. Las 

hipótesis se validaron mediante asociaciones directas. Una interpretación genérica de la 

asociación directa fue cuando dos casos que difieren en una unidad en una variable 

antecedente X son iguales en un mediador M, que se estimó que difieren en c' (el valor de la 

asociación directa) unidades en una unidad consecuente o variable consecuente Y (Hayes, 

2018).  

Se analizaron tres asociaciones. En primer lugar, las relaciones directas entre dos 

variables observadas se indicaron mediante asociaciones directas (García-Alcaraz et al., 

2014), en las que se obtuvo un valor β estandarizado como medida de dependencia y se 

comprobó estadísticamente. Si un valor β es distinto de cero, entonces existe evidencia 

estadística para declarar una relación entre esas variables observadas. 

En segundo lugar, las asociaciones indirectas aparecen cuando hay una o más variables 

mediadoras entre las variables antecedente y consecuente, y se producen a través de 

múltiples segmentos (es decir, más de un segmento) (García-Alcaraz et al., 2014). Se 

interpretan como el valor de cambio esperado de la variable consecuente Y cuando una 

variable antecedente X cambia en una unidad debido a la asociación de X con una variable 

mediadora M, que, a su vez, afecta a Y (Hayes & Preacher, 2010).  

Por último, la suma de las asociaciones directas e indirectas se denomina asociación 

total. Para la prueba de validez de cada asociación, se utilizó el método bootstrap (Lee, Park, 

& Cho, 2020). Finalmente, se comprobó la significación de las asociaciones directas, 

indirectas y totales con un nivel de confianza del 95% y diez mil muestras bootstrap. Todas 

las asociaciones son significativas a p ˂ 0,05 si el cero no está en el intervalo de confianza del 

95% (Lee et al., 2020; Villotti et al., 2018). 

 

 

Resultados y discusión 

 

Descripción de la muestra 

De los 167 empleados encuestados, 67 eran mujeres, mientras que 100 eran hombres. La 

edad oscilaba entre los 19 y los 56 años. Por otra parte, 44 de los participantes pertenecían a 

una empresa del sector médico, 43 al sector del automóvil y 42 al sector eléctrico. No 

obstante, también había participantes de los sectores de la alimentación, las tecnologías de la 

información, el textil, el metal, la madera y el plástico y el caucho. Por último, en lo que 

respecta al horario laboral, 139 de los encuestados respondieron que trabajan más de 35 

horas semanales, mientras que 28 de ellos trabajan menos de 35 horas semanales. Los 

resultados descriptivos de la muestra pueden verse en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados descriptivos de la muestra. 

Sector industrial Puesto de trabajo Género Rango de edad 

Med. 44(26,35%) Ing. 66 (39,52%) H 100 (59,88%) 19-25 63 (37,72%) 

Aut. 43 (25,75%) Sup. 61 (36,53%) M 67 (40,12%) 26-30 29 (17,37%) 

Elec. 42 (25,15%) Ger. 27 (16,17%)   31-35 35 (20,96%) 

OS 38 (22,75%) JF 13 (7,78%)   36-40 12 (7,19%) 

      41-45 8 (4,79%) 

      46-50 9 (5,39%) 

      ˃50 11 (6,59%) 

Nota. Med. = Médico, Aut. = Automotriz, Elec. = Electricidad, OT = Otros sectores, Ing. = 

Ingeniero, Sup. = Supervisor, Ger. = Gerente, JF = Jefe de grupo, H = Hombre, M = Mujer. 

Validación del CCMT 

Al analizar solo variables de tipo observadas, se obtuvo un solo valor del alfa de Cronbach pa-

ra el CCMT. Dicho valor fue de 0,759, y no se eliminó ningún ítem, ya que el valor del alfa de 

Cronbach disminuiría. 

Con base a estos resultados, el CCMT puede considerarse fiable, y la Tabla 3 muestra la 

matriz de correlaciones. 

Tabla 3. Matriz de correlación. 

 Carga mental 

de trabajo 
Estrés 

Problemas de las 

relaciones sociales 
Depresión 

Carga mental de 

trabajo 

1,000 0,141 0,114 0,001 

Estrés 0,141 1,000 0,178* 0,260** 

Problems de las 

relaciones sociales 

0,114 0,178* 1,000 0,495** 

Depresión 0,001 0,260** 0,495** 1,000 

Nota. *La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral), **la correlación es significativa 

en el nivel 0,01 (bilateral). 

En cuanto al ICC, se obtuvo un valor de 0,82 con un intervalo de confianza del 95%, por 

lo que la concordancia entre los datos fue buena. 

Análisis del modelo causal hipotético: asociaciones directas entre variables 

En la Figura 2, los valores β representan las asociaciones directas de una variable 

antecedente con una variable consecuente. Del mismo modo, los valores p representan la 

importancia de las asociaciones utilizadas para probar las hipótesis. Obsérvese que tres 

valores p son superiores a 0,05 (flechas rojas). Entonces, se puede rechazar la relación entre 

la carga mental de trabajo y las tres variables consecuentes (estrés, problemas de relaciones 

sociales, y depresión).  
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Figura 2. Asociaciones directas. 

 

Los valores β representan medidas de dependencia. Por ejemplo, si la desviación típica 

del estrés aumentaba en una unidad, la variable consecuente de problemas de relaciones 

sociales aumentaba su desviación típica en 0,1915 unidades. La Tabla 4 muestra los 

coeficientes de regresión (Coeff.), los errores estándar (SE), las constantes y la información 

resumida del modelo para el modelo de mediadores múltiples en serie representado en la 

Figura 2. 

Los valores R2 representan el porcentaje en el que las variables antecedentes explican 

la varianza de las variables consecuentes (Hayes, 2018). 

Tabla 4. Coeficientes de regresión, errores estándar, constante e información resumida para el 

modelo de mediadores múltiples en serie.  

Antecedente 

Consecuente 

Estrés 
Problemas de 

relaciones sociales 
Depresión 

Coeff. SE p Coeff. SE p Coeff. SE p 

Carga mental 

de trabajo 
0,0639 0,0349 0,0692 0,0477 0,0405 0,2406 -0,0385 0,0327 0,2409 

Estrés    0,1915 0,0894 0,0336 0,2013 0,0730 0,0065 

Problemas de 

relaciones 

sociales 

      0,4359 0,0628 0 

Constante 2,8535 0,2408 0 0,9680 0,3763 0,0110 0,6426 0,3089 0,0390 

Resumen del 

modelo 

R2 = 0,02 R2 = 0,0399 R2 = 0,2813 

F(1,165) = 3,3456, p = 

0,0692 

F(2,164) = 3,4119, p = 

0,0353 
F(3,163) = 21,2634, p = 0 

 

Obsérvese que, para todos los consecuentes, R2 ≥ 0,02, y el valor p de los coeficientes F 

fue inferior a 0,05 para dos de las tres variables consecuentes. Entonces, el modelo puede 

considerarse apropiado. Sobre la base de los valores β mostrados en la Figura 2 y los valores 

constantes mostrados en la Tabla 4, las relaciones dependientes para el estrés, los problemas 

de relaciones sociales y la depresión pueden expresarse mediante las ecuaciones (2-4) 

(Hayes, 2018): 
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(2)                        Problemas de relaciones sociales =2,8535 + 0,1915 × Estrés                    

(3)                                           Depresión  =0,6426 + 0,2013 × Estrés 

(4)                      Depresión = 0,6426 + 0,4359 × Problems de relaciones sociales       

                  

Análisis del modelo causal hipotético: asociación indirecta entre variables 

Hubo tres asociaciones indirectas entre la carga mental de trabajo y la depresión. La primera 

asociación indirecta (asociación indirecta 1) pasó por la variable mediadora del estrés; la se-

gunda asociación indirecta (asociación indirecta 2) pasó por los problemas de relaciones 

socia-les; y la tercera asociación indirecta (asociación indirecta 3) pasó por las dos variables 

mediadoras, primero por el estrés y luego por la variable problemas de relaciones sociales. La 

asociación indirecta más alta fue a través de la variable problemas de relaciones sociales a la 

variable de depresión. La asociación indirecta total fue la suma de las tres asociaciones 

indirectas; sin embargo, la asociación indirecta total y las tres asociaciones indirectas no 

fueron significativas, ya que el cero estaba dentro del intervalo de confianza (Límite inferior 

del intervalo de con-fianza [LLCI], Límite superior del intervalo de confianza [ULCI]) (Hayes, 

2018). La Tabla 5 muestra los valores de las asociaciones indirectas entre la carga mental de 

trabajo y la depresión con sus correspondientes intervalos de confianza. 

Tabla 5. Asociaciones indirectas de la carga mental de trabajo con el error humano y sus in-

tervalos de confianza.  

Asociación indirecta Valor LLCI ULCI 

Asociación indirecta 1 0,0129 -0,0005 0,0339 

Asociación indirecta 2 0,0208 -0,0121 0,0585 

Asociación indirecta 3 0,0053 -0,0002 0,0152 

Asociación indirecta total 0,0390 -0,0013 0,0874 

 

Análisis del modelo causal hipotético: asociaciones totales entre variables 

La suma de las asociaciones directas e indirectas se denomina asociación total (Hayes, 2018). 

La carga mental de trabajo no tuvo una asociación directa ni indirecta significativa con las 

otras tres variables, ya que en todos los casos el valor p fue superior a 0,05. 

 

 

Conclusiones 

 

Conclusiones relacionadas con las hipótesis 

Según la Figura 2 y la Tabla 6, la carga mental de trabajo no causa estrés, problemas de rela-

ciones sociales ni depresión en los directivos de empresas de manufactura. Asimismo, la 

Figura 2 y la Tabla 6 muestran que el estrés está asociado de forma significativa y directa con 

los problemas de relaciones sociales y la depresión. Además, el estrés tiene una asociación 

indirecta con la depresión. Entonces, se puede concluir que el estrés entre los gerentes de 

manufactura puede causar problemas de relaciones sociales, y luego depresión; o puede 
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causar directamente depresión sin problemas sociales previos. Asimismo, la Figura 2 y la 

Tabla 6 muestran que los problemas de relaciones sociales tienen una asociación directa con 

la depresión. Por lo tanto, se puede concluir que los problemas de relaciones sociales entre 

los directivos de fabricación provocan depresión en ellos. 

De acuerdo con los resultados mostrados en la sección 3, se infieren las siguientes 

conclusio-nes sobre las hipótesis propuestas en la sección 2. 

H1: No existe evidencia estadística suficiente para declarar que la carga mental de 

trabajo en empleados de mandos medios y superiores de sistemas de manufactura tiene una 

asociación positiva directa con el estrés. 

H2: No existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la carga mental de 

trabajo en empleados de mandos medios y superiores de sistemas de manufactura tiene una 

asociación directa positiva con sus problemas de relaciones sociales. 

H3: No existe suficiente evidencia estadística para declarar que la carga mental de 

trabajo en los empleados de mandos medios y superiores de sistema de manufactura tiene 

una asociación directa y positiva con la depresión. 

H4: Existe suficiente evidencia estadística para declarar que el estrés en los empleados 

de los mandos medios y superiores de sistemas de manufactura está asociado positivamente 

con los problemas de relaciones sociales, ya que si la desviación estándar del estrés aumenta 

en una unidad, la desviación estándar de los problemas de relaciones sociales aumenta en 

0,1915 unidades. 

H5: Existe suficiente evidencia estadística para declarar que el estrés en los empleados 

de mandos medios y superiores de los sistemas de manufactura está asociado directa y 

positivamente con la depresión, ya que si la desviación estándar del estrés aumenta en una 

unidad, la desviación estándar de la depresión aumenta en 0,2013 unidades. 

H6: Existe suficiente evidencia estadística para declarar que los problemas de 

relaciones socia-les en empleados de sistemas de manufactura tienen una asociación directa y 

positiva con la depresión, ya que si la desviación estándar de los problemas de relaciones 

sociales aumenta en una unidad, la desviación estándar de la depresión aumenta en 0,4359 

unidades. 

Recomendaciones industriales 

Primeramente, los autores recomiendan que las empresas de cualquier sector, incluyendo el 

de manufactura, realicen un análisis para detectar, controlar, reducir o eliminar los factores 

de estrés a los cuales puedan estar expuestos los trabajadores. Se sugiere que se realicen 

eventos que promuevan la buena interacción entre los trabajadores de todos los niveles. 

Además, se recomienda que se realicen dinámicas que favorezcan la motivación, tanto 

individual como grupal de estos, por ejemplo, reconocer públicamente el desempeño y 

otorgar algún premio en lo laboral. 
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Investigación futura 

Para futuras investigaciones en la misma línea, se sugiere explorar los niveles de carga 

mental de trabajo y sus efectos en otros sectores industriales, como supermercados, 

construcción, educación, sanidad y comercio. Además, es importante determinar la carga 

mental de trabajo de los empleados, el nivel de estrés y los síntomas de depresión y sus 

asociaciones. De igual manera, es relevante aplicar herramientas ergonómicas para disminuir 

los niveles de estas variables y así mejorar el bienestar laboral, el rendimiento y la calidad de 

vida de los empleados. Asimismo, se sugiere mejorar la encuesta CCMT agregando ítems que 

ayuden a explicar los distintos tipos de variables, es decir, convertir las variables observadas 

en variables latentes, tal como se hace con la carga mental de trabajo a través de sus seis 

dimensiones. Entonces, será necesario medir el alfa de Cronbach individualmente para cada 

variable latente, lo que aumentará la fiabilidad de la CCMT. 

Asimismo, los autores sugieren investigar e incluir nuevas variables, como la pérdida de 

memoria, el error humano, la fatiga física y mental y la irritabilidad, por mencionar algunas. 

Esto permitiría generar nuevos y más complejos modelos hipotéticos para conocer las 

asociaciones, combinando la carga mental de trabajo con otras variables. 
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