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Resumen 

 
 

En la presente investigación, se enunció como objetivo determinar la incidencia del 

estrés laboral en el desempeño del personal de salud del Hospital de Trujillo, 

durante el estado de emergencia COVID-19. De acuerdo a lo mencionado, se aplicó 

la ruta cuantitativa de diseño no experimental, dado que, se buscó explicar el 

comportamiento del personal de salud debido a la coyuntura en su contexto natural, 

a su vez es, de corte transversal con alcance correlacional causal. Para la 

recopilación de datos se tomó como instrumento la evaluación de desempeño de la 

institución estudiada, y un cuestionario de estrés laboral elaborado por la misma 

autora, el cual fue aplicado a 72 empleados, además, se utilizó el coeficiente del 

Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de cada instrumento, y se aplicó 

el software estadístico mediante el SPSS versión 25. Finalmente, los resultados 

determinaron un alto nivel de estrés equivalente al 54% y un desempeño regular de 

67%, concluyendo que existe incidencia significativa del estrés laboral en el 

desempeño del personal de salud, debido a la presión de trabajar con pacientes de 

COVID-19. 
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Abstract 

 

 

In the present investigation, it was stated as an objective to determine the incidence 

of labor stress in the performance of the health personnel of the Hospital of Trujillo, 

during the state of emergency COVID-19. According to what was mentioned, it was 

applied the quantitative route of non-experimental design, since, it was sought to 

explain the behavior of health personnel due to the situation in its natural context, 

at the same time, it is of transversal cut with causal correlational reach. The data 

collection instrument used was the performance evaluation of the institution studied, 

and a questionnaire on labor stress developed by the same author, which was 

applied to 72 employees. In addition, Cronbach's Alpha coefficient was used to 

determine the reliability of each instrument, and statistical software was applied 

using SPSS version 25. Finally, the results determined a high level of stress 

equivalent to 54% and a regular performance of 67%, concluding that there is a 

significant incidence of labor stress in the performance of health personnel, due to 

the pressure of working with COVID-19 patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Occupational stress, performance, risk exposure.
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, los factores psicosociales en el trabajo no eran considerados 

un tema prioritario; sin embargo, hoy en día el estrés en los profesionales de la 

salud tomó relevancia, debido a que constantemente están expuesto a situaciones 

muy críticas y estresantes en su entorno laboral, ocasionando un desgaste mental, 

ansiedad, incertidumbre en el trabajo con efecto negativo en el desempeño de los 

sanitarios (Piñar et al., 2020). 

En España, el mayor índice de estrés lo aquejan los profesionales dedicados 

a la educación con un 64% y el 41% eran los profesionales de la salud quienes 

padecían este mal desde el transcurso de su formación como estudiantes hasta su 

realización como profesionales, creando desde entonces un ambiente tenso, por 

otro lado, la relación y exposición del personal de salud con los pacientes era 

complejo, debido al cuidado constante con los mismos, debían establecer su 

distancia sin dejar de ser empáticos y comprometidos, es por ello que, la presión 

laboral que tenían los especialistas de la salud influía en la satisfacción y 

desempeño de los mismos (García & Gil, 2016). 

En América Central, se realizó un estudio sobre las condiciones de trabajo y 

salud, el cual determinó que más del 10% de trabajadores se sentían bajo estrés 

constante; Argentina halló que el 26.7% de empleados presentaban estrés debido 

al exceso y largas jornadas de trabajo; Chile demostró que el 27.9% y 13.8% de 

empleados y empleadores que padecían de estrés en las empresas repercutían en 

la salud de los trabajadores, en la satisfacción y el desempeño laboral 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2016).   

En el Perú, el estrés era relacionado a factores interpersonales y 

comúnmente a su ámbito laboral, donde acataban diversos cambios en sus 

instituciones, en lo concerniente al personal asistencial y a las exigencias que 

demanda su trabajo, estaban expuestos a un contacto directo con los pacientes 

vulnerables con problemas severos y de riesgo, provocando agotamiento físico y 

emocional, disminución en su productividad afectando de esa manera su 

desempeño personal como profesional (Solís et al., 2017). 

El Hospital de Trujillo en estudio, es un nosocomio con mayor tecnología en 

Latinoamérica, cuenta con equipos altamente modernos y una tecnología para el 
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diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer, entre otras especialidades 

criticas como: medicina nuclear, hematología clínica, infectología y otras 

especialidades; además de contar con profesionales especializados en los 

diferentes servicios de hospitalización, centro quirúrgico, emergencia, consulta 

externa, farmacia  y otros servicios, siendo un total de 758 colaboradores. 

En el establecimiento de salud se observó el comportamiento del personal, 

puesto que, laboran a diario en un ambiente tenso y de incertidumbre por el temor 

de adquirir el COVID-19, debido a la exposición que tiene el personal con los 

pacientes, por el agotamiento de equipo de protección, excesivos reclamos de los 

familiares de los pacientes hospitalizados, largas jornadas de trabajo, continuas 

guardias, exceso de trabajo, trabajo bajo presión, conflictos interpersonales. Eran 

factores que ocasionaban problemas de salud, como: accidentes laborales, 

ansiedad y depresión, problemas psicológicos, absentismo, sobre todo el adquirir 

el COVID-19 y conllevarlos a la muerte, siendo posibles estresores que interfieren 

en la productividad, calidad de atención y en el desempeño del personal.  

Para un análisis más profundo, se decidió evaluar la incidencia del estrés 

laboral en el desempeño, considerando los aportes de Patlán (2019), quien indicó 

que el estrés laboral es la reacción de un individuo ante posibles demandas 

laborales y obligaciones que exceden los límites de su capacitad. Salgado y Cabal 

(2017), conceptualizaron al desempeño como las conductas y capacidades que un 

individuo tiene al realizar una tarea. Por otro lado, Sarsosa y Charria (2017), 

determinaron que el estrés laboral es producido por la demanda de 

responsabilidades sobre la vida del paciente, las largas jornadas de trabajo, los 

conflictos interpersonales que causan tensión, presión e incertidumbre en el 

personal asistencial, en el cual incide negativamente en la calidad de atención y en 

el desempeño del personal. 

Luego de haber analizado las variables de manera global, relacionado al 

contexto coyuntural de la problemática, se planteó la interrogante general; ¿Cuál 

es la incidencia del estrés laboral en el desempeño del personal de salud del 

hospital de Trujillo, durante el estado de emergencia por COVID-19?; y de forma 

específica: ¿Cuál es el nivel de estrés laboral del hospital en estudio?; ¿Cuál es el 

nivel de desempeño del personal de salud del hospital de Trujillo? y ¿De qué 

manera incide las dimensiones de estrés laboral en el desempeño laboral del 
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personal del hospital de Trujillo? 

Utilizando los criterios por Hernández y Mendoza (2018), la investigación se 

justificó: por conveniencia, porque permitió conocer los problemas que presentó el 

personal de salud, en épocas de crisis por COVID-19; por relevancia social, porque 

buscará conectar de manera empática al personal de salud con los pacientes en 

momentos de incertidumbre; por implicaciones prácticas, porque se puede dar pie 

a que se evalué en un futuro las estrategias que contribuirá a mejorar la calidad del 

personal y reducir los niveles de estrés que se encuentran latentes en el hospital 

debido al COVID-19; finalmente por utilidad metodológica, porque se desarrolló 

instrumentos que pueden ser aportes para futuros estudios con similar interés, 

además, en un futuro podrán utilizar este estudio en nuevas investigaciones. 

Con lo abordado en líneas anteriores, se formuló el objetivo principal: 

determinar la incidencia del estrés laboral en el desempeño del personal de salud 

del hospital de Trujillo, durante el estado de emergencia, COVID-19; y de forma 

específica: identificar el nivel de estrés laboral del personal en estudio e identificar 

el nivel de desempeño del personal de salud; determinar la incidencia de las 

dimensiones de estrés laboral en el desempeño del personal de salud del hospital 

de Trujillo durante el estado de emergencia, COVID-19. 

Considerando los aportes de investigadores en artículos científicos 

vinculados a la temática de investigación, se formuló la siguiente hipótesis: existe 

incidencia significativa de estrés laboral en el desempeño del personal de salud en 

un hospital de Trujillo, durante el Estado de Emergencia, COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

II. MARCO TEÓRICO 

 
Para profundizar y enriquecer el presente estudio, como fuentes de sustento se 

buscó y seleccionó investigaciones de diferentes libros y artículos científicos 

internacionales de instituciones públicas y privadas, enfocándose en las variables 

de interés y en el comportamiento del mismo.  

Según Lozano (2020), en los hospitales de Wuhan-China, los problemas de 

salud de los profesionales por el estrés tienen un impacto significativo, debido al 

enfrentamiento que se da día a día por el COVID-19, afectando la atención sobre 

los pacientes, por ello se estableció sistemas de estandarización de turnos que 

puedan mejorar su desempeño y permitan reducir la tensión y presión a las que 

están expuestos. Por su parte, Silva et al. (2020), indicaron que el estrés emocional 

que se vive en la actualidad debido a la presencia del COVID-19, afecta a la 

población y sobre todo al personal de salud que están luchando ante el virus, dado 

a ello buscan estructurar estrategias de apoyo para reducir el estrés a través de la 

tecnología que les permita conservar la distancia necesaria, incluso después de la 

pandemia, brindarle seguridad y el desempeño sea favorable. 

Samma et al. (2020), en su artículo pretendieron analizar la relación entre 

estrés ocupacional y el desempeño en el personal asistencial de 15 hospitales de 

Lahore, Islamabad, Pakistán y Karachi; su estudio fue cuantitativo, emplearon la 

encuesta como técnica a una muestra de 345 colaboradores sanitarios; de acuerdo 

con el resultado de estudio destacan que la violencia (acoso laboral) en el hospital, 

aumenta el nivel de ansiedad y estrés, repercutiendo de manera negativa en el 

desempeño del personal, asimismo, concluyen que la ausencia mental en el trabajo 

debido al estrés laboral no permite que el empleado se desempeñe eficientemente.  

Bjaalid et al. (2019), hicieron referencia en su artículo, acerca del estrés 

institucional y desempeño de los empleados de dos hospitales de la región de Helse 

Vest en Noruega, cuyo objetivo era investigar si el estrés institucional estaba 

relacionado con el desempeño de los profesionales de salud; y si el estrés 

institucional está mediado total o parcialmente por recursos motivacionales con 

respecto a la relación con el desempeño. Dicha investigación utilizó el cuestionario 

como instrumento, el cual fue aplicado a 9162 personas de los dos nosocomios. 

Concluyendo de esa manera, que el estrés institucional tiene efectos negativos en 
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la motivación laboral, al igual que en el desempeño en los profesionales de la salud. 

Deng (2019), su artículo determinó: cómo el estrés laboral influye en el 

desempeño del personal de salud en China, cuyo objetivo fue investigar cómo el 

estrés del desafío y el estrés del obstáculo influyen en el desempeño del personal 

ocupacional en los hospitales públicos. Su estudio fue transversal de naturaleza 

descriptiva y correlacional, utilizó la encuesta como técnica, siendo aplicada a 1594 

trabajadores y como conclusión se tuvo, que los trabajadores de la salud son la 

clave para mejorar la calidad del servicio público. Sin embargo, generalmente 

sufren elevados niveles de estrés, el cual después son conducidos a un bajo 

desempeño laboral. 

Ahmad et al. (2018), en su artículo hicieron referencia al estrés laboral y su 

relación con el desempeño en las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI) en Makassar - Indonesia, donde buscó determinar si el estrés laboral de los 

profesionales de la salud se relaciona con el desempeño del personal de enfermería 

de UCI. Para su investigación emplearon el método cuantitativo-transversal y la 

encuesta como técnica. Determinando que el 91,7% de enfermeras padecen de 

estrés severo, el cual es conllevado a un bajo rendimiento laboral, siendo la falta 

de personal y la falta de sueño estresores físicos, que reducen el desempeño del 

personal en estudio, existiendo relación entre ambas variables. 

En un artículo desarrollado en un hospital en llam – Irán, se pretendió evaluar 

al estrés laboral, a la satisfacción y al desempeño laboral de las enfermeras, 

asimismo, como están influenciados por las características laborales y personales. 

Tuvo un estudio transversal-descriptivo y como muestra a 198 enfermeras. De 

acuerdo al estudio, concluyó que, la relación existente es significativa entre estrés 

ocupacional y desempeño, es decir, que, a alta carga laboral, bajo es el rendimiento 

de las enfermeras (Hamid et al., 2018).  

Liu et al. (2017), en su artículo buscaron explorar los efectos moderadores 

de las estrategias de afrontamiento sobre el estrés laboral y la relación con el 

desempeño de las enfermeras en los hospitales terciarios en China, para su estudio 

aplicó la encuesta a 852 enfermeras de 4 hospitales en Heilongjiang; concluyendo, 

que las estrategias de afrontamiento positivas reducen o amortiguan los efectos en 

el estrés y las estrategias de afrontamiento negativas aumentan los efectos 

negativos en el estrés influenciando a que el desempeño del personal sea bajo.  
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Fauzan (2017), el propósito de su artículo fue estudiar el efecto del estrés y 

liderazgo en el desempeño de las licenciadas en enfermería en el hospital 

Simalungun Regency – Indonesia.  El estudio aplicado para esta investigación fue 

descriptiva-causal, teniendo una muestra de 55 enfermeras, en su estudio 

determinaron que ambas variables inciden en el desempeño con un 51,8%, siendo 

el estrés la variable más predominante que afecta de manera negativa el 

desempeño del personal de salud de Simalungun Regency. 

Monterrosa et al. (2020), en su artículo buscaron determinar si el estrés 

laboral en médicos generales era debido a la presencia del COVID-19, en 

hospitales de Colombia. Tuvieron como muestra a 385 participantes, su estudio fue 

cuantitativo-no experimental, transversal y aplicaron la encuesta a través de Google 

Forms. El estudio demostró que más del 70% de médicos declararon sentir miedo 

de adquirir COVID-19 y morir, por otro lado, las extensas jornadas de trabajo, la 

incertidumbre por la falta de equipos de protección e insumos, las condiciones 

laborales desfavorables, son factores que provocan estresores negativos en el 

personal de salud, ocasionando problemas en la salud física y mental, realizando 

de esa manera un desempeño deficiente.  

Akweenda et al. (2016), en un artículo desarrollado en el hospital Katatura 

en Windhoek – Namibia, investigaron al estrés laboral y su impacto en el 

desempeño de enfermeras del nosocomio estatal. Tuvo un alcance descriptivo y 

una población de 284 enfermeras, de los cuales 90 representa su muestra. El 87% 

del personal indicó que no tenían un tiempo de descanso debido a la escasez de 

personal, el 99% indicó que la carga de trabajo era por falta de personal, de acuerdo 

al estudio se identificó que el exceso de trabajo era uno de los factores que causaba 

un nivel alto de estrés, siendo un 95% de encuestados quienes indicaron que el 

estrés afectaba su desempeño. 

Luego de haber analizado algunos estudios relacionados al estrés laboral, 

así como al desempeño se adjuntaron los siguientes aportes conceptuales que 

describe las definiciones y dimensiones; tomando como referencia a la primera 

variable, Patlán (2019) mencionó que el estrés laboral, es la reacción de un 

individuo ante la demanda de obligaciones y exigencia, es decir, cuando la 

demanda excede sus límites de capacidad y recursos éste puede causar problemas 

para su salud y bienestar.  
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Además, el autor contemplo en su investigación 3 dimensiones: Respuesta, 

es la reacción no específica del cuerpo ante un estímulo, son reacciones 

conductuales: enojo, irritabilidad; emocionales, problemas cardiovasculares, 

digestivos, depresión, ansiedad; organizacionales, como ausentismo y rotación de 

personal; Estimulo, son estresores que se pueden dar física o emocionalmente en 

su entorno laboral, como: carga de trabajo, conflictos interpersonales, sin escala de 

ascenso, absentismo; Interaccionista, evalúa la percepción que un colaborador 

tiene entre sus habilidades y las demandas exigentes; Debido a la coyuntura se 

consideró entre las dimensiones a Factor de riesgo, exposición a riego, probabilidad 

que un evento negativo suceda, disminuyendo la calidad de vida del individuo. 

Puspitasari y Adam (2019), mencionaron que el estrés laboral es parte de la 

personalidad de un individuo y cómo éste reacciona ante las presiones de mucho 

trabajo en un entorno desencadenando a causa de la incapacidad del individuo para 

responder o lidiar ante situaciones demandantes, ocasionando problemas físicos y 

mentales. En cuanto a Osorio y Cárdenas (2017), mencionaron que el estrés laboral 

es la reacción ante el desequilibrio de las demandas de trabajo y para establecer 

un vínculo entre sus habilidades y exigencias en su entorno laboral. El estrés 

ocupacional es determinado como fenómenos subjetivos del individuo que 

experimenta dentro y fuera de su centro laboral, por el exceso de trabajo (Moura et 

al., 2019). 

Martínez (2020), indicó que el estrés laboral es la reacción ante una alarma 

amenazante, es decir, es la respuesta a situaciones de exigencias, demandas 

difíciles de controlar, en el cual afecta no solo en su entorno laboral, también en su 

bienestar personal. Castillo et al. (2014), indicaron que el estrés ocupacional es 

producto de factores de riesgos laborales y extra laborales, como extensas horas 

de trabajo, los horarios rotativos, la interacción con pacientes vulnerables, además 

de las relaciones cotidianas con la familia y amigos. El estrés ocupacional son 

factores o estresores de riesgos, básicamente está relacionado a la carga de 

trabajo, problemas interpersonales, sumado a ello, en tiempos de COVID-19, el 

estrés ocupacional, es debido a la atención e interacción en el cuidado de los 

pacientes COVID-19 (Muñoz et al., 2020).  

Mejía et al. (2019), conceptualizaron al estrés laboral como una respuesta a 
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diversos factores, trabajo monótono, conflictos entre compañeros, trabajo excesivo, 

al no tener una función establecida en su centro de labores y estar sujeto a una 

incorrecta supervisión por parte de algún jefe, entre otros factores, causando a ello 

ausentismo laboral, incremento de rotación de personal, y una baja en la 

productividad. El estrés laboral son reacciones que un individuo desarrolla ante 

situaciones difíciles u hostiles en su entorno laboral, es decir, cuando sus 

capacidades son excedidas por estímulos estresores como, presión y demanda de 

trabajo, produciendo ansiedad, miedo, depresión, siendo riesgoso para su 

bienestar (Chiang et al., 2018). 

Estrés es una condición dinámica, donde el individuo hace frente a la 

demanda (presión, carga de trabajo) y a los recursos (las armas que el individuo 

usa para resolver las posibles demandas), asimismo, mencionó que no siempre el 

estrés tiene que ser negativo, puesto que hay estresores de desafío y de estorbo, 

es decir, está en el individuo tomar de manera positiva o negativa las oportunidades 

que se le presente ante una situación (Robbins, 2017).    

El estrés hospitalario, para Vidotti et al. (2019), se da por conflictos 

interpersonales, la intensidad de trabajo e interacción del personal con el paciente, 

estando expuestos a riesgos ocupacionales, a la convivencia angustiante y deceso 

de un paciente. El estrés es la interacción entre un ambiente de presión y 

capacidades de un individuo, es decir, es una condición psicológica y física debido 

a la falta o escases de recursos que permita responder a presiones laborales 

(Ozdemir & Kerse, 2020). 

Continuando con la segunda variable de interés y profundizar en el mismo, 

se determinó que el desempeño laboral son las conductas y capacidades que 

presenta un individuo al realizar una tarea o función asignada, y como éste las 

maneja para alcanzar las metas y obtener buenos resultados, también hace 

referencia a la calidad de trabajo que ejerce un individuo y como éste se comporta. 

(Salgado & Cabal, 2017).  

Para la presente investigación se determinó dos dimensiones según la 

evaluación de desempeño de la institución ya establecida, como: rendimiento, 

refiere al cumplimiento de metas donde se evalúa la participación del personal 

asistencial en consecuencia a los objetivos personales y de área, calidad de trabajo 

refiriéndose a la eficiencia demostrada en el cumplimiento de responsabilidades y 
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desarrollando actividades asignadas; idoneidad para el puesto, refiere a las 

competencias para el puesto donde se evalúa los conocimientos del profesional, 

técnicas, procedimientos, métodos e instrumental de tratamiento y recuperación del 

paciente, servicio y atención al paciente donde se evalúa la actitud y capacidad del 

profesional para brindar un servicio de calidad, compromiso y responsabilidad, en 

ello se evalúa la identificación con los objetivos del área y de la institución reflejado 

de manera proactiva, constructiva y decidida, integración y trabajo en equipo, 

criterio de urgencia e importancia y habilidad para trabajar bajo presión.  

Rivero (2019), indicó que el desempeño laboral es la acción y resultado de 

un individuo que responde a una tarea, cargo o profesión. El desempeño laboral, 

es ser competente, es decir, el individuo deberá responder a las situaciones que se 

le presente, como: tener el conocimiento oportuno para saber cómo resolver alguna 

tarea o inconveniente; tener las habilidades para saber qué hacer ante una 

disyuntiva; el saber estar, básicamente se refiere al comportamiento y actitudes, y, 

por último, el saber estar, es decir cómo responde el individuo a situaciones bajo 

juicio ético (Morán, 2016). 

El desempeño profesional de enfermería, se destaca por ejecutar un 

conjunto de trabajos de constantes transformaciones, por la variedad de 

enfermedades y a su vez el comportamiento del mismo, por ende, demuestran sus 

competencias y habilidades adquirida de manera integral y ordenada para la 

atención, priorización y satisfacción de las necesidades del ser humano, y así lograr 

una conducta competente como profesional (Borges et al., 2018).   

Para Álvarez et al. (2018), determinaron que el desempeño laboral es el 

desenvolvimiento y ejecución de una actividad de cada trabajador en su área, en el 

cual destaca las habilidades, capacidades y destrezas del individuo para 

perfeccionar la eficiencia y a su vez su eficacia y así responder a las exigencias de 

la organización. El desempeño profesional, son las obligaciones que un individuo 

desarrolla competentemente en un puesto de trabajo, en base a la experiencia 

adquirida y preparación técnica, del mismo modo, a las habilidades que permitan 

tomar decisiones eficazmente (Espinoza et al., 2016).  

Ni Putu et al. (2019), mencionaron que el desempeño está relacionado a 

factores personales como: a habilidades, destrezas, conocimientos técnicos de un 

individuo, por otro lado, están los factores organizacionales que refiere al diseño 
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del puesto, las actividades que un paciente requiere.  El desempeño laboral son 

conductas que posee un individuo y están direccionadas al cumplimiento de 

objetivos y deben efectuarse de manera eficiente para alcanzar las metas 

establecidas por una organización, asimismo, se hace mención que el desempeño 

en el individuo es multidimensional debido a los diversos factores que debe ejecutar 

(Ramírez & Nazar, 2019). 

Cubillos et al. (2014), determinaron que el desempeño laboral es el volumen 

de aptitudes, habilidades, esfuerzos de cada individuo para el desarrollo y logro de 

sus funciones dentro de una organización. El desempeño laboral, es el desarrollo 

de cada individuo en su jornada laboral y como éste debe estar sujeto a los 

requerimientos y exigencias de cada organización, por lo que debería desarrollar 

las 3 efes al ejecutar sus funciones, con el fin de alcanzar los objetivos, para el buen 

éxito de la empresa (Palmar & Valero, 2014). 

De acuerdo a los sustentos de los diversos autores de la variable 

independiente: Patlán (2019), definió que cuando el estrés supera las capacidades 

de un individuo puede causarle problemas en la salud; Puspitasari y Adam (2019), 

determinaron que el estrés se da a causa de un desajuste entre el individuo y su 

entorno; Sarsosa y Charria (2017), mencionaron que el estrés son conductas 

producidas por las exigencias del entorno de un individuo; Mejía et al. (2019), 

señalaron que el estrés se da por trabajos monótonos y funciones no establecidas; 

Robbins (2017) indicó que el estrés es una situación dinámica, depende del 

individuo tomar las obligaciones de manera oportuna; Osorio y Cárdenas (2017), 

sostienen que el estrés es la respuesta de un individuo a posibles demandas de su 

entorno; por último Chiang et al. (2018) indicaron que el estrés en un individuo se 

da como reacción por un entorno difícil u hostil. 

Con respecto a la variable dependiente los diferentes autores sustentan: 

Salgado y Cabal (2017), determinaron que el desempeño son conductas del 

individuo y como le hace frente para lograr un objetivo en la organización; Rivero 

(2019), mencionó que el desempeño es el resultado de una actividad que un 

individuo desarrolla; Moran (2016), indicó que el desempeño parte desde tener las 

habilidades y saber resolver un problema de manera competitiva; Borges et al. 

(2018), señalaron que el desempeño son competencias y habilidades de un 

individuo al que está expuesto a constantes transformaciones; Álvarez et al. (2018), 
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precisaron que el desempeño es la actividad que realiza un individuo en el cual 

resalta sus destrezas y habilidades; finalmente Espinoza et al. (2016), indicaron que 

el desempeño se basa en los estudios técnicos y experiencia adquirida de un 

individuo para responder eficazmente a funciones designadas.  

Para lograr que el estrés laboral no sea negativo para el individuo, debería 

adaptarse a las situaciones demandantes y/o exigentes tomándolo como 

oportunidades, para no perjudicar su desempeño del mismo (Patlán, 2019), por 

último; el desempeño laboral del colaborador debe ser productivo y eficiente, el 

individuo debe aprender a manejar sus capacidades en situaciones exigentes y que 

la demanda de sus obligaciones no pueda ser superada, para no caer en un 

ambiente de frustración, tenso y estresante (Salgado & Cabal, 2017). 
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
Tipo de investigación 

 
La investigación fue tipo aplicada, porque, buscó dar soluciones a 

problemas específicos y actuales que enfrenta la institución por el estrés 

laboral en el desempeño del personal de salud del Hospital de Trujillo, debido 

a la crisis que asecha (Hernández & Mendoza, 2018). 

 
Diseño de investigación 

 
Según los criterios de Hernández y Mendoza (2018), para el estudio 

se aplicó la ruta cuantitativa, para probar o refutar la hipótesis y teoría 

planteada; el diseño aplicado es no experimental, dado que observó y 

analizó las variables y la situación en su contexto natural, puesto que, no se 

manipulo las variables de interés; transversal, ya que la recolección de datos 

se llevó a cabo una única vez en el estudio; con alcance correlacional causal, 

porque se estudió la incidencia de una variable en la otra. 

Por lo consiguiente, se presenta el diseño de estudio: 

 

            r, i. 

 
 

 

En el cual se describe de la siguiente manera: 

   M: Personal de salud del Hospital de Trujillo. 

O1: Simboliza al Estrés laboral 

O2: Simboliza el Desempeño 

r: Simboliza la relación  

i: Representa la incidencia de las variables de estudio. 

 

M 

O1 

O2 
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3.2. Variables y Operacionalización 

Estrés laboral 

El estrés laboral es la reacción de un individuo ante la demanda de 

obligaciones y exigencia, es decir, cuando la demanda excede los límites de 

capacidad y de recursos éste puede causar problemas para su salud y 

bienestar, su entorno también sería un factor influyente en éste (Patlán, 

2019). 

 

 Desempeño 

Son las conductas y capacidades que presenta un individuo al realizar 

una tarea o función asignada, y como éste las maneja para alcanzar las 

metas y obtener buenos resultados, además, hace referencia a la calidad de 

trabajo que ejerce un individuo y como éste se comporta (Salgado & Cabal, 

2017).  

 
3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

Para el estudio de investigación se tomó como población al personal 

de salud del hospital de Trujillo, en el cual se distribuyó por departamentos: 

 

Tabla 1 

Distribución de personal según los departamentos del Hospital  

Nota: Ni: Cantidad del personal, NiD: población actual, NiDD: población que cumplen con  
 los criterios de inclusión y exclusión. 

Departamentos  Ni NiD NiDD 

Capacitación, investigación y apoyo a la Docencia 16 8 0 
Administración  20 10 0 

Programación asistencial 20 5 0 
Ingeniería hospitalaria y servicios generales 32 12 0 

Planteamiento de calidad y estadística  15 8 0 
Epidemiología  18 18 0 

Medicina  85 12 0 
Emergencia y cuidados intensivos 60 20 0 

Pediatría  35 6 0 
Gineco-Obstetricia 30 10 0 
Cirugía  50 24 0 

Ayuda al diagnóstico y al tratamiento 85 25 0 
Enfermería 292 68 72 

Total  758 226 72  
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Como criterios de inclusión se consideró a las enfermeras y técnicas 

CAS, que venían laborando más de un año y medio y estaban próximos 

a pasar a la Ley N° 728. 

Como criterios de exclusión se tomó al personal que ingresó por 

terceros, al personal retirado por aislamiento obligatorio y voluntario, al 

personal que forma parte de la Ley 728 que excedía los 50 años de edad 

y aquellos que laboraban fuera del área de COVID-19. 

 

Muestra 

Como muestra se tomó a la totalidad del personal de salud del 

hospital en estudio, la cual estuvo conformada por 72 colaboradores, que 

cumplieron con los criterios ya antes mencionados. 

.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Para el estudio, se empleó la encuesta como técnica, para 

identificar el nivel de estrés del personal de salud. Por otro lado, se aplicó 

el método de evaluación de desempeño por competencia de 90° grados, 

el cual determinó de manera más eficiente y objetiva los resultados sobre 

el desempeño del personal, además, permitió medir el nivel del mismo. 

Instrumentos 

Para el estudio de las variables, los cuestionarios fueron otorgados 

al personal de salud que conformó la muestra, los cuestionarios fueron en 

base a preguntas cerradas. Para el estrés laboral, se empleó un 

cuestionario conformado por 22 ítems, los cuales fueron medidos a través 

de una escala de Likert para determinar el nivel; para el caso de 

desempeño se aplicó la evaluación de desempeño de 90° conformada por 

8 ítems y establecida por la misma institución, el cual fue medido por 

medio de escala de Likert. 

Validez 

La validación estuvo a cargo de seis especialistas, tres psicólogas 

y tres administradores quienes fueron los responsables de evaluar cada 

uno de los ítems de la ficha. 
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Tabla 2 
Listado de especialistas 

Experto Especialidad Instrumento 
Dra. Guzmán Rodríguez, Natalia 

Psicología 
Test de estrés laboral 

 
Mg. Moquillaza García, Eliana 

Lic. Muñoz Fabián, Yolanda 

Mg. Armas Chang, Juan Carlos 

Administración 
 

Evaluación de desempeño Mg. Colchado Cerdán, Tania 

Mg. Rivas Rumiche, Edwin 

Nota: Dr.: doctor(a); Mg.: magíster; Lic.: licenciada; elaboración propia. 

Confiabilidad  

Previo a la recolección de datos, se realizó una prueba piloto a 20 

participantes, para verificar la fiabilidad del cuestionario, y mejorar 

algunos puntos si éste lo requiere. Se aplicó del coeficiente de Alfa de 

Cronbach para determinar los niveles de consistencia de cada 

instrumento, obteniendo los coeficientes siguientes:  

 

Tabla 3 
Alfa de Cronbach de los instrumentos 

Instrumento Alfa de Cronbach  

Estrés laboral 0,941  

Desempeño laboral 0,717  

     Nota: considerando la muestra piloto a los 20 participantes del Hospital. 

 

De la variable estrés laboral, se determinó un índice de 

confiabilidad de .941 el cual indica que el instrumento es excelente en su 

nivel de consistencia; para desempeño laboral, el índice de confiabilidad 

es de .717 indicando que el instrumento es aceptable en nivel de 

consistencia interna, asimismo, para ambas variables no se determinó 

redundancia en los ítems, según (George & Mallery, 2003). 

 

3.5. Procedimientos 

Se conversó con la jefa de departamento de enfermería del hospital 

de Trujillo para encuestar al personal a su cargo, previo a ello se aplicó la 

prueba piloto a 20 participantes (técnicas y licenciadas) del área de 
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COVID-19, para verificar la fiabilidad del cuestionario posterior a la prueba 

piloto, se aplicó los instrumentos ya validados por los especialistas. 

Asimismo, se analizó la información obtenida para luego discutir los 

resultados con los antecedentes antes ya mencionados y determinar las 

conclusiones del estudio. 

 
3.6. Método de análisis de datos 

Luego de haberse analizado la información, se procedió a aplicar 

el software estadístico mediante el SPSS versión 25, como también hojas 

de cálculo en MS Excel, a partir de ello, se crearon tablas de distribución 

de frecuencias, se aplicó la prueba de normalidad en base al resultado, y 

el análisis inferencial, además de la prueba de Spearman para determinar 

la correlación de ambas variables y posteriormente se utilizó la T de 

Student para determinar la incidencia entre las dimensiones de estrés y 

desempeño y asimismo la incidencia entre las variables de estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Para la investigación se consideró los principios de buenas 

prácticas, referente a antecedentes, marco conceptual y otros aspectos 

basados en fuentes confiables con sus respectivas citaciones según 

normas APA 7, respetando los derechos de autor en sus publicaciones. 

Los cuestionarios fueron posteriormente aplicados para obtener la 

información procesada sin sufrir alteraciones, el propósito fue brindar un 

aporte confiable y de calidad para futuras investigaciones de interés 

similar. Por último, se respetó la normatividad vigente, detallada en guías 

y directivas institucionales establecida por la Universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS 
 

Con el propósito de conocer las correlaciones e incidencia de las 

dimensiones y variables se procesó la información obtenida por el personal de 

salud a través del software estadístico SPSS V.25, determinando la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov, por el tamaño de muestra >50 (equivalente 

a 72 colaboradores). Asimismo, de aplicó la prueba de Spearman. Hallando el 

siguiente resultado: 

 
Objetivo específico 1: Medir el nivel de estrés laboral en el personal de salud 

de un hospital de Trujillo.  

Tabla 4 

Nivel de estrés laboral del personal de salud de un hospital de Trujillo. 

Variable/Dimensión Nivel ni % 

Estrés laboral 
Alto 39 54% 

Medio 33 46% 

Bajo 0 0% 

Respuesta  

Alto 37 51% 

Medio 35 49% 

bajo 0 0% 

Estímulo 

Alto 34 47% 

Medio 36 50% 

Bajo  2 3% 

Interaccionista 
Alto 32 44% 

Medio 38 53% 

Bajo  2 3% 

Exposición a riesgo 

Alto  31 43% 

Medio 40 56% 

Bajo  1 1% 
Nota: ni: Número de personal de salud. 

Interpretación 

De acuerdo al análisis se observó que en la variable estrés laboral el 54% del 

personal percibían un nivel alto; el 46% presentaban un nivel medio y ningún 

empleado presento un nivel bajo. Además, para la dimensión respuesta se 

evidenció un nivel alto equivalente a 51%, mientras que para estímulo, 

interaccionista y exposición a riesgo se encontró en un nivel medio de 50%, 53% 

y 56%. 
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Objetivo específico 2: Determinar el nivel de desempeño del personal de salud 

de un hospital de Trujillo.  

Tabla 5 

Nivel de desempeño del personal de salud de un hospital de Trujillo. 

Variable/Dimensión Nivel ni % 

Desempeño 
 

Alto 24 33% 

Medio 48 67% 

Bajo 35 0% 

Rendimiento 
 

Alto 17 24% 

Medio 45 63% 

Bajo 10 14% 

Idoneidad para el puesto 
Alto 16 22% 

Medio 56 78% 
Bajo  0 0% 

Nota: ni: Número de personal de salud. 

 
Interpretación 

El desempeño del personal se mostró en un nivel alto en el 33% del total de 

colaboradores; el 67% del personal evidenciaron un nivel medio; no hubo 

personal que evidencie un nivel bajo. Por otro lado, rendimiento e idoneidad para 

el puesto tuvo predominancia en el nivel medio con porcentajes equivalentes a 

63% y 78%. 

 

Objetivo específico 3: Identificar la incidencia de las dimensiones de estrés 

laboral en el desempeño del personal de salud de un hospital de Trujillo.  

Tabla 6 

Análisis de correlación de las dimensiones de estrés laboral con desempeño 

del personal de un hospital de Trujillo. 

Dimensiones de 
estrés laboral  

Coeficiente Desempeño  Prueba t 

Respuesta 
Rho de Spearman 

Sig.  
.262 
.026 

2.281 
Sig.: 0.026 

Estímulo  
Rho de Spearman 

Sig.  
.259 
.028 

2.013 
Sig.: 0.048 

Interaccionista 
Rho de Spearman 

Sig.  
.233 
.049 

2.752 
Sig.: 0.008 

Exposición a Riesgo 
Rho de Spearman 

Sig.  
.239 
.044 

2.109 
Sig.: 0.039 

Nota: Sig.: Significancia 
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Interpretación 

De acuerdo al análisis a través de la prueba de Rho de Spearman se evidenció 

que las dimensiones respuesta, estímulo, interaccionista y exposición a riesgo 

presentan una relación significativa de acuerdo al valor de p < 0.05.  

Por otro lado, las dimensiones ya mencionadas presentan una correlación 

positiva media según el coeficiente de Spearman con .262, .259, .233, y .239 

respectivamente.  

 

Aplicando la prueba t, asumiendo la normalidad de las variables en estudio con 

el sig. 0,05, se halló que el Desempeño del personal de salud depende de todas 

las dimensiones del estrés laboral, como: Respuesta, Estímulo, Interaccionista y 

Exposición a riesgo con un sig. <0,05 (t=2.281; t=2.013; t=2.752; t=2.109). 

 
Objetivo general: Determinar la incidencia de estrés laboral en el desempeño 

del personal de salud de un hospital de Trujillo, durante el estado de emergencia, 

COVID-19. 

 

Tabla 7 

Análisis de correlación de la prueba de Spearman entre estrés laboral y 

desempeño del personal de salud de un hospital de Trujillo.  

Variables 
Coeficiente Rho de 

Spearman 
Prueba t 

Estrés laboral 
Desempeño   

.306 
Sig.: 0.009 

2.491 
0.015 

Nota: Sig.: Significancia. Información recopilada de una encuesta a 72 colaboradores de la salud. 

 
Interpretación 

Según el análisis del coeficiente de Rho Spearman, se evidenció que existe 

relación significativa entre las variables en estudio de acuerdo al valor de p<0.05 

(0.009). 

Aplicando la prueba t, asumiendo la normalidad de las variables en estudio con 

el sig. 0,05, se encontró que el valor de sig. < 0,05 (t=2.491) por lo que se 

evidenció que Desempeño depende del estrés laboral del personal de salud. 
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V. DISCUSIÓN  
 

De acuerdo al primer objetivo específico establecido, identificar el nivel de 

estrés laboral del personal de salud del hospital de Trujillo, referente a lo 

mencionado se encontró a Patlán (2017), indicando que, cuando la demanda de 

trabajo, exigencias y obligaciones laborales excede los límites de capacidad y 

recurso de un colaborador éste puede presentar niveles altos de estrés, 

afectando su bienestar, su salud física y emocional del individuo. De esta manera 

se evidenció que el estrés laboral del personal de salud en estudio, presentó 

niveles entre medio y alto, predominando más el nivel alto con un 54%, debido a 

la demanda de trabajo y responsabilidades sobre la vida de los pacientes 

vulnerables, las largas jornadas de trabajo y la tensión por el trato directo con 

pacientes COVID-19.  

Según el estudio de Deng (2019), se evidenció que los resultados son 

similares, el autor al realizar su estudio, encontró que el personal padecía niveles 

altos de estrés, aplicaron la encuesta elaborado por el mismo autor, clasificando 

al estrés en dos tipos, en desafió que interfiere en el desempeño positivamente 

y el de obstáculo o impedimento que afecta negativamente el desempeño del 

personal, predominando más el de obstáculo, debido al contacto frecuente que 

tenían las enfermeras de los hospitales públicos de china; mientras que, en la 

presente investigación se realizó una sola encuesta no solo a las enfermeras, 

también a las técnicas pero de una sola área, además, la población de la 

investigación de Deng fue de 1,594 empleados de 83 hospitales públicos, 

mientras que la presente investigación fue aplicado en un solo hospital de Trujillo 

a 72 colaboradores de salud.  

De esta manera, se puede evidenciar que el nivel de estrés del personal 

asistencial es alto, al igual que los resultados de la presente investigación, sin 

embargo, cabe mencionar que los contextos de ambos estudios son totalmente 

diferentes al igual que la muestra, en el antecedente mencionado el estudio fue 

aplicado en 83 hospitales en su contexto natural, a diferencia de la presente 

investigación que fue estudiada a 72 enfermeras y técnicas de un solo hospital, 

en pleno emergencia sanitaria.  
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En cuanto al segundo objetivo específico planteado, identificar el nivel de 

desempeño del personal de salud, y según Salgado y Cabal (2017) en su 

investigación, referente al objetivo en estudio mencionado, señalaron que el 

desempeño son las conductas, habilidades y capacidades que un individuo debe 

poseer para alcanzar las metas establecidas por cada institución, por ende, la 

calidad en la tareas o funciones designada, deben reflejarse en un alto nivel de 

desempeño. En lo concerniente a la investigación en estudio, se pudo observar 

que el desempeño del personal de salud mostró un nivel medio equivalente al 

67%, pues, se evidenció que el personal no culminaba con sus funciones 

establecidas dejando el trabajo al siguiente turno, no muestran compromiso con 

la institución debido a las tardanzas, huelgas por aumento salarial y por falta de 

material de protección.  

De acuerdo a la investigación de Akweenda et al. (2016), se halló 

diferencia en los resultados, pues, los autores evidenciaron un nivel bajo en el 

desempeño de las enfermeras del hospital Katatura en Namibia, obtuvieron una  

muestra de 90 enfermeras de todo el hospital, aplicaron el cuestionario como 

instrumento, el cual fue elaborado por los mismos investigadores, los hallazgos 

de un desempeño bajo en la investigación de Akweenda y acompañantes, se 

debió por que percibían niveles altos de estrés, por la falta de tiempo para 

tomarse un pequeño descanso, por el exceso de trabajo y por la falta de 

personal, siendo factores que contribuían en un rendimiento deficiente; por su 

parte, en la presente investigación se aplicó la evaluación de desempeño 

establecida por la misma institución en estudio, con una muestra de 72 

colaboradores entre licenciadas y técnicas de una área en específica, la 

particularidad del presente estudio, es que se evaluó el desempeño del personal 

de salud debido a la crisis coyuntural por la pandemia de COVID-19.  

Por lo tanto, se encontró que en el hospital Katatura, las enfermeras 

presentaron un nivel de desempeño bajo, pero en los resultados de la presente 

investigación se evidenció que el desempeño del personal obtuvo un nivel 

regular de 67%, esto posiblemente se debió a que el estudio fue aplicado cuando 

la demanda de trabajo o saturación de pacientes COVID-19 había bajado 

considerablemente, sin embargo, las atenciones en los otros servicios poco a 

poco se iban aperturando. 
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Respecto al tercer objetivo específico se planteó, Identificar la incidencia 

de las dimensiones de estrés laboral en el desempeño del personal de salud de 

un hospital de Trujillo. En base a lo mencionado, se encontró a Patlán (2019), 

quien señaló que la dimensión Respuesta relacionado al estrés, responde a la 

reacción de un individuo y a la incapacidad de enfrentar un estímulo amenazante, 

situaciones extremadamente estresantes, provocando respuestas negativas en 

conducta, emociones y la organización, como; enojo, depresión, ansiedad, 

ausentismo. En lo correspondiente a la presente investigación, se evidenció que 

respuesta incide significativamente en el desempeño del personal de Salud, esto 

se debe a los conflictos entre compañeros, por el trabajo que dejan pendiente 

para el siguiente turno, provocando tensión, molestia en los mismos.  

El resultado de la investigación es consistente con el hallazgo de Fauzan 

(2017), su estudio fue aplicado a 55 enfermeras en un hospital de Indonesia, en 

su metodología de estudio aplicó el enfoque cuantitativo-no experimental, con 

alcance correlacional causal, aplicaron el cuestionario que fue medido a través 

de la escala de Likert, con un alfa de Cronbach de 0.683 y 0.631, asimismo, 

menciona que el estrés es producido por la falta de liderazgo, provocando 

conflictos entre compañeros, falta de compromiso y motivación, en el cual se ve 

influenciado en el logro de sus objetivos, afectando la calidad en la atención de 

los paciente y por lo mismo un desempeño deficiente. De tal modo, en la 

presente investigación coincide con su metodología de estudio y está dirigida a 

un solo hospital, sin embargo, los contextos de ambas investigaciones están 

alejado de la realidad.  

En base a lo mencionado se mostró qué respuesta incide 

significativamente en el desempeño del personal de salud, a pesar de la 

diferencia del contexto, puesto que, el estudio de Fauzan estudiaba a sus 

variables en un contexto natural sin presentar ningún tipo de crisis y la presente 

investigación se estudió debido a la crisis coyuntural por la pandemia y estado 

de emergencia por COVID-19. De acuerdo a lo citado por Patlán, ambas 

investigaciones presentan malas relaciones interpersonales y falta de 

coordinación para realizar sus actividades, ocasionando emociones negativas.  

Referente a la segunda dimensión Estímulo, correspondiente al tercer 

objetivo específico, se consideró a Patlán (2019), quien indicó que el estrés es 

producido por estímulos o exceso de estimulación que proviene del ambiente, 
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son estresores que pueden darse física o emocionalmente en el entorno laboral, 

por la demanda o carga de trabajo, conflictos entre compañeros, absentismo, 

siendo ello factores que provocan tensión y presión en el individuo, ocasionando 

niveles altos de estrés. De acuerdo a la presente investigación, estímulo incide 

de manera significativa en el desempeño del personal, debido a que el trabajo 

bajo presión tiene fuerte presencia en el hospital, por la responsabilidad que tiene 

los colaboradores con los pacientes COVID-19 y por la falta de personal, 

además, el tiempo que llevan en adaptarse el personal nuevo, retrasa las 

actividades de los colaboradores estables de la institución, siendo estímulos que 

provoca tensión y niveles altos de estrés. 

Según el estudio de Ahmad et al. (2018), se encontró que los resultados 

coinciden, puesto que encontraron un vínculo significativo de correlación 

equivalente a 0.522, haciendo uso del coeficiente de Gamma y Somer, su 

población fueron las enfermeras de UCI de cuatro hospitales en Indonesia, su 

estudio fue cuantitativo-transversal y aplicaron la encuesta como técnica, 

determinando que las causas del estrés en el nosocomio son por la falta de 

sueño y por la carencia de personal, considerado como estresores físicos que 

afectan y disminuye el desempeño de las licenciadas; por su parte, en la 

presente investigación a pesar de coincidir con los resultados de Ahmad, se 

encontró algunas diferencias debido a que el estudio estuvo dirigido a las 

enfermeras y técnicas de un solo hospital y el coeficiente empleado fue de 

Spearman.  

De manera precisa, se considera que respuesta se vincula de manera 

positiva y significativa con el desempeño del personal de salud al igual que en la 

presente investigación, sin embargo, se hace mención que los contextos son 

totalmente distintos, pero ambos cuidan y atienden a pacientes críticos, en 

relación a lo mencionado por Patlán, el estrés en ambos estudios es proveniente 

de estresores físicos que se dan en el entorno laboral. 

En base a la tercera dimensión Interaccionista, establecida en el tercer 

objetivo específico, Patlán (2019), señaló que la interacción es el punto de 

equilibrio entre las fuentes de estrés y los efectos del mismo, más conocida como 

demanda – control, es decir, es la demanda de responsabilidades y obligaciones 

laborales, y como el individuo es capaz de tener el control o dominio de sus 

habilidades para llevar acabo sus actividades o funciones designadas. Tomando 
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como referencia lo mencionado por Patlán, en la presente investigación se 

determinó que interaccionista incide significativamente en el desempeño del 

personal de salud, debido a que posiblemente los colaboradores tienen muchas 

responsabilidades y obligaciones no solo en el cuidado de los pacientes, también 

por la cantidad de trabajo que asumían por la ausencia de un compañero, sobre 

pasando de esa manera sus capacidades de dominio y control.  

Según la investigación de Liu et al. (2017), Se determinó que los 

resultados son similares, pues, el instrumento que emplearon para estrés, los 

autores fueron los que crearon su propio cuestionario, para desempeño los 

autores tomaron el cuestionario ya establecido por otro autor donde evalúan el 

puesto de trabajo, con un alfa de Cronbach de 0.92 y 0.85 con un valor de p de 

0.05, además, obtuvo una muestra de 852 enfermeras de cuatros hospitales en 

China, cabe mencionar que los factores que producían el estrés era a 

consecuencia de demanda de trabajo y obligaciones, tiempo para culminar con 

sus funciones, los conflictos o las malas relaciones interpersonales, el entorno y 

condiciones de trabajo, incluso la misma atención con los pacientes, puesto que 

se quejaban de sufrir agresiones físicas y verbales hasta por parte de los 

familiares; por otro lado, la presente investigación con respecto a los 

instrumentos empleados, coinciden tanto para estrés como para desempeño ya 

que se empleó la evaluación de desempeño de la misma institución, sus alfas de 

Cronbach muy similares, con respecto a la muestra, la diferencia es que el 

estudio estuvo dirigido a 72 colaboradores entre enfermeras y técnicas de un 

solo hospital.  

De esa manera se determina que los efectos moderadores, de equilibrio 

o interaccionista incide significativamente en el desempeño de las enfermeras 

chinas, al igual que en la presenta investigación, sin embargo el contexto 

estudiado de ambas investigaciones son totalmente diferente, a pesar de 

coincidir en los factores, de demanda de obligaciones, exceso de trabajo y 

absentismo laboral que producen efectos negativos en el desempeño, se 

diferencia debido a que el estudio de la presente investigación se estableció en 

pleno estado de emergencia sanitaria, con respecto a lo citado por Patlán, la 

interacción o equilibrio en ambos estudios se basa en tener el control para no 

caer en situaciones estresante que perjudiquen el buen rendimiento del personal. 

Se consideró como cuarta dimensión a Factor Riesgo en el tercer objetivo 
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específico, debido a la coyuntura actual por la pandemia de COVID-19, se 

determinó esta dimensión como la exposición al riesgo, es decir, es la 

probabilidad que un evento negativo suceda y éste pueda ocasionar daños 

mortales y/o causar la disminución de la calidad de vida del colaborador, por el 

simple hecho de tener contacto directo con los pacientes COVID-19. Como 

respuesta a ello, en la presente investigación se evidenció que Factor riesgo 

incide significativamente en el de desempeño del personal de salud, esto se debe 

a la exposición directa que existe entre el personal de salud con los pacientes 

COVID-19, que de una u otra menara crea incertidumbre y miedo de contraer el 

virus, disminuyendo la calidad de vida del personal por las secuelas que deja la 

enfermedad, temor de contagiar a sus familiares, exponiéndolos y exponiéndose 

a un fenómeno mortal.  

En base al estudio de Samma et al. (2020), se encontró que los resultados 

son semejantes, su investigación estuvo enfocada en el personal de salud de 15 

hospitales de Pakistán, con una muestra de 345 entre paramédicos, enfermeras 

y médicos, su metodología de estudio fue cuantitativo y emplearon el 

cuestionario como instrumento; determinaron que el personal padecía de un alto 

nivel estrés debido al acoso laboral, dado que, las acciones violentas por sus 

mismos compañeros, las conductas y comportamientos ofensivos creaban 

angustia, ansiedad e incertidumbre, siendo factores riesgosos provocando 

toxicidad, molestias, abandono de trabajo, afectando la calidad de vida laboral y 

deteriorando el desempeño sostenible del personal. Por otro lado, en la presente 

investigación la calidad de vida laboral o la exposición a riesgo, se da por la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

 De esa manera, se determinó que factor riesgo incide significativamente 

en el personal, al igual que en los hallazgos de Samma, a pesar de coincidir en 

los resultados, cabe mencionar que el contexto de estudio es diferente, ya que, 

en el estudio de Samma la calidad de vida laboral o la exposición a riesgo se 

presenta por el acoso laboral del mismo personal, a diferencia de la presente 

investigación que se da debido a la coyuntura y está dirigido a un solo hospital, 

sin embargo emplearon la misma metodología de estudio. 

En base al objetivo general establecido, determinar la incidencia de estrés 

laboral en el desempeño del personal de salud, se consideró la aportación de 

Sarsosa y Charria (2017), quienes indicaron que el estrés es producido por una 
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excesiva presión e incertidumbre en el ambiente de trabajo, por ello mismo, el 

estrés en el personal asistencial, se produce por la demanda de 

responsabilidades sobre la vida de un paciente, por las extensas horas de 

trabajo, por los conflictos interpersonales, afectando de esa manera la salud 

física como mental del personal, ocasionando una baja en la productividad, una 

deficiente calidad de atención, incidiendo negativamente en el desempeño del 

personal asistencial. En la presente investigación se evidenció de acuerdo a la 

información recopilada que el estrés genera una incidencia en el desempeño del 

personal de salud de un hospital de Trujillo, esto se debe al demandante trabajo 

que vienen realizando, las continuas guardias, la falta de personal, los conflictos 

entre compañeros, el cuidado y trato directo que tiene el personal con los 

pacientes COVID-19, el miedo de adquirir este virus y contagiar a sus familiares, 

exponiéndolos y exponiéndose a un fenómeno mortal, provocando tensión e 

incertidumbre en el trabajo. 

De acuerdo a lo mencionado, se evidenció que los resultados coinciden 

con los hallazgos de Carrasco et al. (2020), su investigación se llevó acabo en 

pleno estado de emergencia por COVID-19, en el mes de Marzo en Colombia, 

su estudio fue cuantitativo-no experimental, transversal, obtuvieron una muestra 

de 385 médicos, emplearon la encuesta a través de Google Forms, el 70% de 

médicos manifestó que sentían miedo de adquirir el coronavirus y contagiar a 

sus familiares vulnerables, además, la incertidumbre, la ansiedad, el pánico, por 

la falte de equipos de protección e insumos, agotamiento, extensas jornadas de 

trabajo y las mismas condiciones laborales, provocaban estímulos negativos en 

el personal de salud, el cual reducía sus capacidades laborales, por ende un 

desempeño desfavorable.  

Por lo tanto, los resultados coinciden con lo ocurrido en la investigación 

de Carrasco y acompañantes y con los aportes de Patlán (2019), por lo que se 

evidencia que el estrés laboral si incide en el desempeño del personal de salud, 

pese alguna diferencias como la aplicación del cuestionario de manera virtual, la 

muestra estudiada a los médicos, sin embargo el contexto es muy similar ya que 

ambas investigación se realizaron durante el estado de emergencia por COVID-

19, donde el fenómeno de estrés laboral conlleva a influir significativamente en 

el desempeño.  



27 

VI. CONCLUSIONES  

 
En base al análisis de los resultados mencionados, la presente investigación 

concluye que:  

1. El estrés laboral incide significativamente en el desempeño del personal 

de salud, de acuerdo a Rho de Spearman equivalente a .306, se evidenció 

que existe relación positiva media. Por otro lado, asumiendo la normalidad 

de las variables se aplicó la prueba t, con un valor de (t=2.491), por lo que 

se evidenció que el desempeño depende del estrés laboral del personal 

de salud del hospital de Trujillo, durante el estado de emergencia, COVID-

19.  

2. De acuerdo al análisis sobre el nivel de estrés laboral en el personal de 

salud, se encontró que percibían estrés en un nivel alto equivalente al 

54%, cabe mencionar que los factores que interfieren y produce estrés en 

el personal asistencial es por la demanda de trabajo y la presión por 

trabajar con pacientes de COVID-19. 

3. Referente al análisis sobre el nivel de desempeño en el personal 

asistencial, se evidenció un nivel regular equivalente al 67%, debido a las 

largas jornadas de trabajo, continuas guardias, y el estrés producido por 

el contacto con pacientes COVID-19. 

4. En lo concerniente a las dimensiones de estrés, se determinó que incide 

significativamente en el desempeño del personal sanitario, de acuerdo a 

la Rho de Spearman se evidenció que respuesta, estímulo, interaccionista 

y exposición a riesgo presentan una relación positiva media. Por otro lado, 

asumiendo la normalidad en estrés y desempeño, se aplicó la prueba t 

(t=2.281; t=2.013; t=2.752; t=2.109), el cual se evidencia que desempeño 

depende de las dimensiones de estrés laboral.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 
Para el área de RR. HH, se recomienda rediseñar los horarios del 

personal, a través de sistemas de estandarización de turnos, evitando las largas 

jornadas laborales y continúas guardias diurnas y nocturnas, con el fin de minorar 

las tensiones y presiones a las que se encuentran expuestos. Además, 

anticiparse a comprar los implementos de protección en las fechas 

correspondientes y sobre todo brindar los implementos adecuados para su 

seguridad y protección.  

Promover en investigaciones futuras de similar interés, el no recurrir a 

cuestionarios auto aplicables, que hagan uso de los instrumentos oficiales ya 

establecidos por la misma institución para evitar sesgos en la evaluación de 

desempeño y permita valorar de manera objetiva el desempeño del personal. 

Además, se recomienda que al realizar una nueva investigación se evalúe otro 

tipo de contextos, con el propósito de determinar si las variables en estudio 

pueden relacionarse e incidir. 

Fomentar la implementación de normativas donde la institución 

establezca metas razonables, que permita prevenir el volumen o exceso de 

trabajo, estableciendo límites que vayan acorde con las exigencias, capacidades 

y los recursos del personal. Además, los responsables de salud ocupacional, 

deben implementar programas ocupacionales, para mejorar la calidad de vida 

laboral, con el fin de reducir este fenómeno y situaciones vulnerables.  

Establecer mecanismos o rediseñar los métodos de trabajo sobre las 

funciones laborales en el personal y/o en la organización. Además, capacitarlos 

sobre estrategias de afrontamiento que ayuden a disminuir el estrés, y cumplan 

de manera estricta los nuevos mecanismos para que no susciten hechos que 

puedan afectar la salud del personal. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matrices de operacionalización de variables 

Tabla 8 
Matriz de Operacionalización de la variable estrés laboral 

Elaboración propia. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
Independiente: 

 
 

Estrés 
Laboral 

 
 
El estrés laboral es la reacción 
de un individuo ante la 
demanda de trabajo, exigencia 
y obligaciones laborales, 
excediendo los límites de su 
capacidad y de recursos, 
causando niveles altos de 
estrés que pueden ocasionar 
problemas para su salud y 
bienestar, asimismo, su 
entrono también sería un factor 
influyente en él (Patlán, 2019). 
Adicionalmente, es importante 
se considere para la presente 
investigación la dimensión 
Exposición de Riesgo, la cual 
se adicionará entre las 
dimensiones de la variable. 

 
Es la medición del nivel de la 
variable Estrés Laboral y de 
cada una de sus dimensiones: 
Respuesta, estímulo, 
interaccionista, exposición a 
riesgo. 
La participación del personal 
de salud constó de una 
población de 226 
colaboradores, aplicando los 
criterios de inclusión y 
exclusión, se determinó una 
muestra de 72 empleados. 
Para medir el nivel de la 
variable y sus dimensiones, se 
aplicó la encuesta como 
técnica y el cuestionario como 
instrumento, cuyo cuestionario 
constó de 22 ítems. Asimismo, 
se utilizó el software 
estadístico, para procesar los 
datos a través del SPPS v. 25. 

Respuesta 

 
Reacciones 

conductuales. 
 

 

ORDINAL 

 

Nunca  

 

Casi nunca  

 
A veces 

 
Casi  

 
 

Siempre  

Reacciones 
emocionales. 

Estímulo 

 
Carga de trabajo. 

 

Relaciones 
interpersonales. 

Interaccionist
a 

 
Habilidades del 

colaborador. 
 

Demandas exigentes. 

Exposición a 
riesgo 

 
Calidad de vida. 

Exposición a riesgo. 



  

Tabla 9 

Matriz de Operacionalización de la variable desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia.

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
Dependiente

: 
 
 

 
Desempeño 

laboral 

El desempeño laboral son las 
conductas y capacidades que 
presenta un individuo al realizar 
una tarea o función asignada, y 
como éste las maneja para 
alcanzar las metas y obtener 
buenos resultados, asimismo 
hace referencia a la calidad de 
trabajo que ejerce un individuo y 
como éste se comporta. (Salgado 
& Cabal, 2017). Adicionalmente, 
es importante mencionar que para 
la investigación se tomó las 
dimensiones: Rendimiento e 
Idoneidad para el puesto, 
establecidas en la ficha de 
evaluación ya descrita por la 
institución de salud. 

Es la medición del nivel de la variable 
Desempeño y de cada una de sus 
dimensiones: Rendimiento e 
Idoneidad para el puesto. 
La participación del personal de 
salud constó de una población de 
226 colaboradores, aplicando los 
criterios de inclusión y exclusión, se 
determinó una muestra de 72 
empleados. 
Para su medición, se aplicó la ficha 
evaluación de desempeño de 90°, 
establecida por la misma institución 
de salud que constó de 8 ítems. 
Asimismo, se utilizó el software 
estadístico, para procesar los datos a 
través del SPPS v. 25. 

Rendimiento 

Cumplimiento 
de metas 

 

ORDINAL 

 

 

Muy buena 

 

Buena  

 
Regular  

 
 

Mala  
 
 
 
 

Calidad de 
trabajo 

Idoneidad para 
el puesto 

Capacidad 
técnica 

Servicio y 
atención 

Compromiso y 
cumplimiento 

de normas 

Integración 
social y trabajo 

en equipo 

Sentido de 
urgencia 

Trabajo bajo 
presión 



 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 

CUESTIONARIO PARA ESTRÉS LABORAL 

El cuestionario tiene por objetivo recoger información para identificar el nivel de estrés 
laboral.  

INSTRUCCIONES: 

- Se pide ser objetivo y honesto en sus respuestas, se agradece por anticipado 
su participación, considerando que los resultados de este estudio de 
investigación serán manejados de manera confidencial. 

- Leer y marcar cada ítem con una (x), de acuerdo a la escala de estimación 
tiene 5 puntos.  

 
 

¡Gracias por su participación¡ 

 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

N° ÍTEMS 5 4 3 2 1 

RESPUESTA  

1 Me es difícil reaccionar de buena manera cuando hay un conflicto en mi trabajo.      

2 Me cuesta estar tranquilo cuando tengo trabajo acumulado.      

3 Siento que estoy al límite de mis posibilidades en mi trabajo.      

4 Me siento agotado cuando termino mi jornada laboral.      

5 Me frustro cuando no termino mis actividades laborales.      

6 
Me deprimo rápidamente en mi trabajo, al enterarme que mis compañeros se están 
contagiando. 

 
 

   

ESTÍMULO  

7 Han aumentado mis funciones en mi trabajo.      

8 Siento mucha responsabilidad en el trabajo.      

9 Siento que trabajo bajo presión debido a la coyuntura.      

10 Me tensiona las diferentes reacciones de mis compañeros ante un conflicto.      

11 
Me retraso en mis actividades laborales, por enseñarles a mis nuevos compañeros 
de trabajo. 

 
 

   

12 
Me han cambiado muchas de mis responsabilidades laborales por el ingreso de mis 
nuevos compañeros. 

 
 

   

INTERACCIONISTA  

13 Me es difícil adaptarme a los nuevos cambios en mi trabajo debido a esta coyuntura.      

14 
Las exigencias en mi trabajo son cada vez más grandes, el cual limita mis 
capacidades. 

 
 

   

15 Me resulta difícil distribuir mis tiempos por la demanda de trabajo.      

16 Siento que el trabajo me está desgastando.      

EXPOSICIÓN A RIESGO  

17 Me estoy esforzando demasiado en mi trabajo.      

18 Temo por la vida de mis familiares al exponerlos por trabajar en el hospital.      

19 Me siento tensionado porque mi trabajo es riesgoso.      

20 El contacto con pacientes COVID-19 pone en riesgo mi vida.      

21 
Siento que arriesgo mi vida, porque el equipo de protección que me brindan no es el 
adecuado. 

 
 

   

22 Siento que los protocolos de seguridad son insuficientes.      



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
FICHA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 

 

Nombre del Instrumento Estrés Laboral. 

Objetivo del Instrumento Medir el nivel de estrés laboral del personal de salud. 

Aplicado a la Muestra 
Participante 

Personal de salud del Hospital de Trujillo, 2020.    

Nombres y Apellidos  
del Experto 

Guzmán Rodríguez Natalia Mavila DNI N° 41916979  

Título Profesional  Psicóloga Celular 956141324 

Dirección Domiciliaria Mz P lt 22 Urb. La Merced  

Grado Académico  Doctora 

FIRMA 

  

Lugar y  
Fecha: 

Trujillo, 10 de 
Setiembre del 2020.  

 

 

Nombre del Instrumento Estrés Laboral. 

Objetivo del Instrumento Medir el nivel de estrés laboral del personal de salud. 

Aplicado a la Muestra 
Participante 

Personal de salud del Hospital de Trujillo, 2020.    

Nombres y Apellidos  
del Experto 

Eliana Judith Moquillaza García  DNI N° 43489895 

Título Profesional  Licenciada en Psicóloga Celular 952243844 

Dirección Domiciliaria Calle Chiclayo N°235 Urbanización Aranjuez  

Grado Académico  Magíster 

FIRMA 

  
Lugar y  
Fecha: 

Trujillo, 21 de 
Setiembre del 2020.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Instrumento Estrés Laboral. 

Objetivo del Instrumento Medir el nivel de estrés laboral del personal de salud. 

Aplicado a la Muestra 
Participante 

Personal de salud del Hospital de Trujillo, 2020.    

Nombres y Apellidos  
del Experto 

Yolanda Isabel Muñoz Fabian  DNI N° 43489895 

Título Profesional  Licenciada en Psicóloga Celular 952243844 

Dirección Domiciliaria Filadelfia #317 Urbanización Santa Isabel  

Grado Académico  Licenciada 

FIRMA 
  Lugar y  

Fecha: 
Trujillo, 18 de Agosto 

del 2020.  

Nombre del Instrumento Desempeño Laboral. 

Objetivo del Instrumento Medir el nivel de desempeño laboral del personal de salud. 

Aplicado a la Muestra 
Participante 

Personal de salud del Hospital de Trujillo, 2020.    

Nombres y Apellidos  
del Experto 

Edwin Rivas Rumiche DNI N° 02831833 

Título Profesional  Administrador Celular 948658220 

Dirección Domiciliaria Ca. Turquesas 492 Sta. Inés - Trujillo 

Grado Académico  Magister 

FIRMA 
  

Lugar y  
Fecha: 

Trujillo, 16 de 
Setiembre del 2020.  



 

 

Nombre del Instrumento Desempeño Laboral 

Objetivo del 

Instrumento 
Medir el nivel de desempeño laboral del personal de salud. 

Aplicado a la Muestra 
Participante 

Personal de salud del Hospital de Trujillo, 2020.    

Nombres y Apellidos  
del Experto 

Tania Vanessa Colchado Cerdán DNI Nº 18143923   

Título Profesional  Licenciada en Administración de Empresas  Celular  964430296  

Dirección Domiciliaria Monserrate Mz O Lt.  9 

Grado Académico  Magister 

FIRMA 
  

Lugar y  
Fecha: 

Trujillo, 16 de Octubre del 
2020.  

 

 

Nombre del Instrumento Desempeño Laboral 

Objetivo del Instrumento Medir el nivel de desempeño laboral del personal de salud. 

Aplicado a la Muestra 
Participante 

Personal de salud del Hospital de Trujillo, 2020.    

Nombres y Apellidos  
del Experto 

Juan Carlos Armas Chang  DNI N° 18137231 

Título Profesional  Licenciado en Administración Celular 988892284 

Dirección Domiciliaria Francisco Solano 530 – Urb. San Andrés. 

Grado Académico  Magister en Administración de Negocios 

FIRMA 

  

Lugar y  
Fecha: 

Trujillo, 19 de Octubre del 2020  

 

 

 

 



 

Anexo 3: Análisis complementario 
 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

Para la presente investigación se aplicó Kolmogorov-Smirnov, debido a que la 

muestra fue mayor de 50 (N >50), por lo que se describe la siguiente hipótesis: 

Ho: Tiene distribución normal 

H1: No tiene distribución normal 

Es decir: 

Si el valor de sig. es > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 

Si el valor de sig. es < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 10 

Análisis de normalidad 

Kolmogorov – Smirnov 

 Estadístico Sig. Normalidad 

Estímulo .090 .200 Si 
Respuesta .088 .200 Si 
Interaccionista .123 .009 No 
Exposición al riesgo .138 .002 No 
Estrés  .057 .200 Si 
Desempeño .193 .000 No 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la no normalidad de los datos, puesto que los valores del Sig. < 

0.05, se determinó utilizar el coeficiente Rho-Spearman. 

 


