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RESUMEN 

Objetivo: Relacionar el consumo máximo de oxígeno con sedentarismo, obesidad y 
capacidad de trabajo físico en trabajadores administrativos y de campo en la compañía 
de servicios petroleros Triboilgas. Método: De tipo observacional. Conclusión: La 
determinación del perfil antropométrico practicado, dentro del examen médico 
preocupacional en trabajadores y particularmente la observación de: IMC, % de Grasa, 
la capacidad de trabajo físico y el consumo máximo de oxígeno son predictores del grado 
de actividad del personal, así como del grado de tolerancia al esfuerzo y sus 
repercusiones, las cuales están correlacionadas y permiten al médico ocupacional tomar 
medidas destinadas a incrementar actividad del personal y el costo energético, 
mejorando la producción y evitando lesiones que por fatiga pudieran observarse. 
 
Descriptores: Oxígeno; consumo de oxígeno; terapia por inhalación de oxígeno. 
(Fuente: DeCS).  
 
 
 

ABSTRACT 

Objective: To relate maximum oxygen consumption with sedentary lifestyle, obesity and 
physical work capacity in administrative and field workers in the oil services company 
Triboilgas. Method: Observational. Conclusion: The determination of the anthropometric 
profile practiced, within the medical examination of workers and particularly the 
observation of: BMI, % of Fat, physical work capacity and maximum oxygen consumption 
are predictors of the degree of activity of the personnel, as well as the degree of tolerance 
to effort and its repercussions, which are correlated and allow the occupational physician 
to take measures aimed at increasing personnel activity and energy cost, improving 
production and avoiding injuries that could be observed due to fatigue. 
 

Descriptors: Oxygen; oxygen consumption; oxygen inhalation therapy. (Source: DeCS). 
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INTRODUCCIÓN: 

Las condiciones físicas del trabajador influyen sobre la capacidad para desarrollar las 

actividades laborales que están íntimamente relacionadas con la producción 1 2 3. La 

carga de trabajo, referida como carga física o carga mental, son aspectos que inciden en 

el nivel de esfuerzo y rendimiento. La carga física incluye los esfuerzos por levantamiento 

de carga y posturas forzadas y acondicionamiento físico del puesto de trabajo 4 5. 

El esfuerzo físico exige de trabajo muscular, dividiéndose en carga física dinámica 

caracterizada por contracción y estiramiento muscular como el trabajo muscular y la 

manipulación manual de cargas y en carga física estática en la cual las contracciones 

son sostenidas durante un tiempo, como el trabajo en oficinas y las tareas repetitivas 6. 

En el trabajo dinámico 7 a diferencia de trabajos estáticos, los músculos esqueléticos 

activados se contraen y relajan rítmicamente. Esto genera un aumento en el flujo 

sanguíneo para satisfacer las necesidades metabólicas musculares. Las constantes 

fisiológicas, la frecuencia cardiaca, la presión arterial y el consumo de oxígeno en los 

músculos, se incrementa en relación directa a la intensidad del trabajo que se realiza. 

También aumenta la capacidad de ventilación pulmonar 8. Se requiere incrementar y 

mejorar la llegada de oxígeno a los músculos activados.  

Por tal motivo, el nivel de consumo de oxígeno (VO2) 9, medido durante un trabajo 

muscular dinámico pesado, indica la intensidad del trabajo y los valores de gasto 

energético  

El objetivo del presente estudio es relacionar el consumo máximo de oxígeno con 

sedentarismo, obesidad y capacidad de trabajo físico en trabajadores administrativos y 

de campo en la compañía de servicios petroleros Triboilgas. 
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MÉTODO 

De tipo observacional 

En trabajadores administrativos y de campo de Triboilgas, durante el mes de noviembre 

2020.  

El estudio se realizó en dos fases: Fase Clínica y Fase de Campo, en las instalaciones 

de la compañía. En la Fase Clínica se observaron a los trabajadores activos, los cuales 

fueron entrevistados en grupos, con el objetivo de explicar el objetivo del estudio y a su 

vez solicitar el consentimiento informado firmado. Por su parte, en la Fase de Campo se 

aplicó el test de Manero 10. 

 

RESULTADOS 

Se realizaron correlaciones con el programa SPSS 26, entre la variable de supervisión y 

las variables de observación. Al compararles con los grados de actividad, los sujetos 

sedentarios severos demostraron mantener un mayor porcentaje de grasa corporal (r=-

0,729, p p<0.05), además su IMC (r=-0.836, p<0.05) lo que repercutió en su VO2máx (r=-

0.729, p<0.05), es decir, mientras mayor fue el contenido de masa grasa, la capacidad 

de trabajo física disminuyó. 

De la misma forma, el comportamiento por actividad física de los sedentarios moderados 

se demostró en la correlación de la edad con el peso, evidenciándose una correlación 

negativa (r=-0.593, p<0.05), el peso con el IMC (r=0.876, p<0.05), y el % de Grasa con 

el VO2máx (r=-0.604, p<0.05), lo que mostró que a mayor masa corporal (grasa) menor 

fue el consumo de oxígeno, así como menor su capacidad de trabajo físico. 

Se realizó en el grupo de trabajadores calificados como activos, donde existió una 

correlación fuerte entre VO2máx y % de grasa (r=0.721). 

En la evaluación del grupo poblacional muy activos, se observaron correlaciones muy 

fuertes entre VO2máx, % de grasa, y IMC.  
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DISCUSIÓN 

La disminución en la actividad física, relacionada con el estilo de vida del trabajador 11 es 

la causante del aumento en el IMC, el aumento del % de grasa, así como con la 

disminución de la capacidad de trabajo físico, los cuales son determinantes definitivos en 

la disminución del consumo máximo de oxígeno (VO2máx).  

Estos tres determinantes (IMV, % Grasa y Actividad) impactan directamente en el 

consumo máximo de oxígeno que disminuye por efecto de la falta de actividad 

(sedentarismo), así como por el acúmulo de grasa en el organismo. Siendo relevantes, 

puesto que se traduce en el tipo de “estilo de vida de los trabajadores” que eventualmente 

tendrían una baja actividad física, lo que genera un bajo gasto energético y su 

consecuente acumulación de grasa. 

El presente estudio obtiene hallazgos, similares a otras investigaciones entre diferentes 

grupos poblacionales y laborales, estudios que relatan el impacto del sedentarismo en la 

asociación de enfermedades cardiometabólicas 12. En este contexto, la medicina 

ocupacional permite citar, que, en las evaluaciones pre ocupacionales, se tenga presente 

la obtención y observación de estas variables de observación (IMC, % Grasa, CTF) que 

denotan la actividad del individuo, y que catalogan su rendimiento, producción y su salud 

a través de la obtención del VO2máx.  

El uso de estas variables de observación es importante desde un punto de vista 

preventivo, conservar la salud y la producción del individuo 13, lo que incide en la 

disminución del ausentismo laboral por enfermedad. Por otra parte, el valor predictivo que 

tiene permitiría desde un inicio, conocer qué grado de tolerancia a la fatiga tiene un 

trabajador y cuán expuesto a este riesgo puede estar.  

Además, se debe considerar el grado de fatiga que representa, el tener una sobrecarga 

de trabajo en su economía, siendo calificado como sedentario severo, obeso (32% de 

grasa) y un VO2máx de 1.5 l/min. si su actividad laboral es incrementada. Esto conllevaría 
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a la fatiga aguda, lo que hace disminuir los tiempos de respuesta y recuperación en caso 

de ser sometido a estrés físico 14 15. 

 

CONCLUSIÓN 

La determinación del perfil antropométrico practicado, dentro del examen médico 

preocupacional en trabajadores y particularmente la observación de: IMC, % de Grasa, 

la capacidad de trabajo físico y el consumo máximo de oxígeno son predictores del grado 

de actividad del personal, así como del grado de tolerancia al esfuerzo y sus 

repercusiones, las cuales están correlacionadas y permiten al médico ocupacional tomar 

medidas destinadas a incrementar actividad del personal y el costo energético, 

mejorando la producción y evitando lesiones que por fatiga pudieran observarse. 
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