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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 

la relación entre la carga laboral y el estrés laboral del personal de una Micro Red 

de Chincheros, 2023. Asimismo, metodológicamente la investigación fue de tipo 

básica y el enfoque cuantitativo. El nivel fue correlacional descriptiva y el diseño no 

experimental, de corte transeccional. La muestra que se está considerando para 

esta investigación son 41 trabajadores del personal de salud de una Micro Red de 

Chincheros, siendo el muestreo no probabilístico. La técnica que se empleó para la 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los 

resultados indicaron que la carga laboral es mínima (51,2%) y el nivel de estrés 

laboral es bajo (63,4%). Se concluyó que la carga laboral se relaciona 

significativamente con el estrés del personal de salud, siendo el grado de 

correlación positivo elevado (r = 0, 823). 

 

Palabras clave: Carga laboral, estrés laboral, personal de salud, establecimiento 

de salud. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this research work was to determine the relationship between 

the workload and work stress of the personnel of a Micro Network of Chincheros, 

2023. Likewise, methodologically the research was of a basic type and the 

quantitative approach. The level was descriptive correlational, the design was non-

experimental and it was cross-sectional study. The sample that is being considered 

for this research are 41 health personnel workers from a Chincheros health facility, 

and the study had non-probabilistic sampling. The technique used for data collection 

was the survey and the instrument was the questionnaire. The results indicated that 

the workload is minimal (51.2%) and the level of work stress is low (63.4%). It was 

concluded that the workload is significantly related to the stress of health personnel, 

with a high degree of positive effect (r = 0.823). 

 

Keywords: Workload, job stress, health personnel, health facility.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estrés laboral puede deberse a diferentes factores, podemos mencionar como 

causas probables de estrés laboral por el trabajo excesivo, la ausencia de 

funciones definidas, plazos no realistas para el desarrollo de actividades, ausencia 

de toma de decisiones dentro de las instituciones correspondientes, inestabilidad 

laboral, presión innecesaria para ejercer las funciones y condiciones inadecuadas 

para el ejercicio laboral. El estrés laboral puede desarrollar, acentuar 

inconvenientes en la salud y puede incrementar el porcentaje del riesgo laboral en 

el incremento de lesiones, accidentes laborales así también afectar el rendimiento 

laboral (Patlán, 2019). Asimismo, en más de cien países, el 43% de los 

encuestados informaron haber experimentado estrés durante una parte 

significativa del día (Mena, 2021). 

 En el contexto internacional, se refiere a la experiencia de los factores 

estresantes relacionados con el trabajo y su impacto en las personas que trabajan 

en diversos entornos culturales, sociales y económicos (Rigotti et al., 2021). Si 

bien las fuentes del estrés laboral pueden variar entre diferentes países y culturas, 

algunos factores comunes que pueden contribuir al estrés laboral incluyen la 

inseguridad laboral, las largas horas de trabajo, la alta carga de trabajo, el conflicto 

de roles, las deficientes relaciones con los colegas y la falta de apoyo de los 

supervisores (Klein et al., 2019). En el área de la salud, debido a su naturaleza 

exigente, junto con las complejidades de trabajar en un sistema de atención 

médica global diverso y dinámico, puede contribuir a altos grados de estrés entre 

el personal del hospital (Almazan et al., 2019). En ese sentido, el 30% de 11 

millones de trabajadores de los servicios sanitarios están expuestos al estrés 

debido a las condiciones de sus labores (Lucero y Ramírez, 2023). 

 Del mismo modo, Hussain et al. (2019), sostuvieron que en el mundo en 

que vivimos, por ser altamente competitivo y globalizado se encuentra estrés 

laboral, el cual ya no es algo extraño y que el avance tecnológico nos va creando 

nuevos retos que lleva al ser humano al límite de sus capacidades mentales, 

sociales y físicas que pueden dañar nuestra salud y afectar nuestra productividad 

e incluso a nuestras familias. Del mismo modo, Juárez (2022) indicó que el estrés 

es un problema para tomarlo en cuenta ya que va creciendo, siendo el 53% de la 
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población en Latinoamérica la que se halla estresada y constantemente 

presionados, con tensión, sensación de tristeza, rasgos de depresión y con 

pérdida del sueño por causa de sus preocupaciones por los factores laborales. 

En el contexto nacional, las fuentes de estrés laboral pueden variar según 

la industria y el sector, pero algunos factores comunes incluyen la inseguridad 

laboral, largas horas de trabajo, alta carga de trabajo, bajos salarios y estándares 

inadecuados de seguridad en el lugar de trabajo. El periodo pandémico de COVID-

19 ha afectado también significativamente las escalas de estrés laboral en Perú, 

ya que el país se ha visto seriamente perjudicado, mostrándose que el 29% de 

trabajadores presentaron estrés laboral y con mayor incidencia en mujeres por 

tener un doble rol tanto en lo laboral como en el hogar, también se vinculó que el 

estrés se presenta según el clima laboral de la institución (Mejia et al., 2019). 

En la región Apurímac los establecimientos de salud están a cargo de las 

diferentes estrategias sanitarias en salud, realizando múltiples funciones, en el 

área materno neonatal, salud mental, crecimiento y desarrollo del niño, daños no 

trasmisibles, salud ambiental, entre otros y durante la pandemia se encarga de 

seguimiento de pacientes COVID19 y vacunación COVID, lo cual desencadena 

una presión física y mental en el personal de salud. Además, la falta de personal 

suficiente puede llevar a la fatiga y el agotamiento, lo que afecta negativamente 

las capacidades de los profesionales de la salud para el ofrecimiento de 

atenciones óptimas. La carga de trabajo excesiva también puede causar impactos 

en la salud mental y emocional del personal, aumentando el riesgo de estrés y 

burnout. Por ello, un desafío principal es la gran carga de trabajo que experimenta 

el personal de salud. La demanda de servicios de atención médica a menudo 

excede los recursos disponibles incrementando mayores responsabilidades para 

los profesionales de la salud. 

Bajo este contexto se ha establecido la pregunta de investigación 

subsiguiente: ¿Cuáles son las relaciones entre la carga laboral y el estrés laboral 

en el personal de una Micro Red de Chincheros, 2023? y asimismo se 

determinaron los problemas específicos: ¿ Cuáles son las relaciones entre la 

carga laboral y las situaciones  inquietantes, las reacciones físicas, las reacciones 

psicológicas, las reacciones de comportamiento y las estrategias para afrontar al 

estrés en colaboradores de salud de una Micro Red de Chincheros, 2023? 
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En el caso de la justificación teórica de este estudio ha tenido como bases 

las teorías de la carga laboral y la importancia del estudio del estrés en personal 

de salud. Para la justificación metodológica se ha tenido en cuenta la importancia 

de aplicar el método científico para conseguir el logro de los objetivos 

establecidos, desarrollando un marco de investigación básico, bajo 

enfoques cuantitativos y de diseño no experimental , lo cual permitió 

determinar la asociación entre la carga laboral y el estrés los empleados sanitarios 

sin manipular ninguna variable. Asimismo, se ha hecho uso de instrumentos tales 

como los cuestionarios para recopilar la data, que luego de ser procesada, se 

interpretó con ayuda de los estadísticos descriptivos e inferenciales, además del 

coeficiente de Rho de Spearman.  

La justificación práctica se hace evidente en la obtención de los resultados 

que pueden servir para tomar medidas para mejorar la salud mental y evidenciar 

la carga laboral de colaboradores sanitarios de una Micro Red, Su relevancia es 

para poder determinar si existe estrés laboral en el personal de salud de una Micro 

Red con su asociación especifica con la carga laboral que se les asigna en sus 

centros de labores. La contribución que brindaría está investigación seria que con 

la información obtenida del estudio se puedan plantear reformas en cuanto a la 

estructura, así como formular políticas de salud mental para el personal de salud. 

Además, conforme al objetivo de investigación se centra en determinar las 

relaciones entre la carga laboral y el estrés laboral del personal de una Micro Red 

de Chincheros, 2023. Asimismo, se pudieron considerar los objetivos específicos 

subsiguientes: determinar las relaciones entre la carga laboral y las situaciones 

inquietantes, las reacciones físicas, las reacciones psicológicas, las reacciones de 

comportamiento y la estrategia para afrontar al estrés en el personal de una Micro 

Red de Chincheros, 2023. La hipótesis general para la investigación se formula de 

la manera subsiguiente: La carga laboral se correlaciona significativamente con el 

estrés laboral en el personal de una Micro Red de Chincheros, 2023. Por lo cual 

se determinan las siguientes hipótesis específicas: La carga laboral se 

correlaciona significativamente con las situaciones inquietantes, las reacciones 

físicas, las reacciones psicológicas relacionadas, las reacciones de 

comportamiento y con las estrategias para afrontar al estrés en el personal de 

salud de una Micro Red de Chincheros, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para el caso del contexto internacional, se tiene a Miranda et al. (2023) quien en su 

investigación tuvo el propósito de determinar los efectos de las cargas de trabajo, 

estrés laboral y fatiga y sus impactos en el desempeño los colaboradores sanitarios. 

El tipo de investigación en este estudio es correlacional causal, de enfoque 

cuantitativo, donde se ha utilizado un enfoque transversal. La población en se 

conformó por 233 enfermeras del Hospital General de Dadi y la muestra fueron 147 

enfermeras, a las que se les aplicó la encuesta. A partir de los hallazgos del estudio 

se encontró que 46 encuestados (31,3%) experimentaron una gran carga de trabajo 

y 82 encuestados (55,8%) experimentaron estrés laboral moderado. Se logró 

concluir que hubo relación directa entre las cargas laborales y el estrés laboral, lo 

cual afecta el desempeño del personal sanitario. 

En ese mismo modo, Andiani y Jayanagara (2022) tuvieron como propósito 

analizar la incidencia de la carga de trabajo sobre el estrés en el trabajo del personal 

médico en la era de la pandemia del Covid-19. Esta investigación incluye análisis 

descriptivo cuantitativo con un enfoque transversal. La muestra en este estudio 

correspondió al personal médico que brinda servicios en el Hospital General 

Regional de Sumatra del Sur, el cual asciende a 130 personas, siendo el muestreo 

intencional. Los hallazgos mostraron que las cargas de trabajo afectaron 

negativamente y de forma significativa en los desempeños del personal médico 

(valor sig. = 0,022 < 0,05) y el estrés laboral tuvo un efecto negativo, pero no 

significativo en el desempeño del personal médico (valor sig. = 0,262 > 0,05). Se 

pudo concluir que, si la carga por el trabajo y el estrés laboral aumentan juntas, 

entonces el desempeño del personal médico se ve afectado de manera negativa y 

significativamente. 

Asimismo, Yosiana et al. (2020) tuvieron la finalidad de analizar las 

incidencias de la carga de trabajo sobre el estrés laboral de los colaboradores de 

cuidado de los pacientes que trabaja en el distrito de Tumpang. Se aplicó el análisis 

de ruta para obtener la asociación entre las variables estudiadas. La muestra 

analizada correspondió a 113 enfermeras, a las que se les aplicó una encuesta 

distribuida media cuestionarios, con indicadores que tuvieron niveles de la escala 

de Likert. Los hallazgos mostraron que si los trabajos altos son manejados por un 
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pequeño número de recursos humanos, solo resultará en altas cargas de trabajo y 

luego aumentará el estrés laboral. Un entorno de trabajo propicio no solo ayuda a 

las enfermeras a controlar el estrés, sino que también les permite mejorar su 

desempeño. Por ello, se pudo concluir que las cargas laborales y el estrés en los 

empleados sanitarios, se hallan significativamente relacionados. 

En cuanto a Molina-Chailán et al. (2019) tuvieron como objetivo identificar el 

rango de estrés laboral que provoca riesgos en la salud de las empleadas de 

enfermería. El método tuvo enfoques cuantitativos y de tipo transeccional y 

descriptivo, con muestra por conveniencia de 37 individuos, a quienes les fue 

aplicado el cuestionario de estrés de Gray-Toft y Anderson, midiendo 7 ítems en 3 

dimensiones: ambiente psicológico, cargas laborales y entornos sociales. Los 

hallazgos evidenciaron que el estrés laboral está relacionado con carga laboral en 

un 48.6%, por la realización de tareas fuera del ámbito de la enfermería y la 

ausencia de tiempos para dar apoyos emocionales al paciente que son factores que 

provocan estrés en el ambiente laboral. Además, la realización de procedimientos 

dolorosos para los pacientes también contribuye a este factor estresante, mientras 

que en el ambiente social, el 70,2% de los estresores se da por la falta del 

profesional médico cuando el paciente está agonizando. Se pudo concluir que, la 

sobrecarga de trabajo es el principal factor que provoca estrés en el personal de 

salud, lo que puede llevar a una sensación de pérdida de control en la atención de 

los pacientes. Además, el sufrimiento y dolor experimentado por los pacientes 

también son factores que contribuyen al estrés psicológico. En contraste, los 

factores estresantes relacionados con el entorno social son menos frecuentes. 

Además, García y Carrión (2018) tuvieron como fin determinar relación de la 

carga de trabajo y el grado de estrés de los colaboradores sanitarios de la clínica 

Félix Pedro Picado. El estudio fue descriptivo de corte transeccional, se realizó la 

recolección y el análisis a través de preguntas usando respuestas de tipo cerrado 

a 26 sujetos de estudio. En los hallazgos se obtuvo que se presentó sobrecarga 

laboral lo cual pudo desencadenar niveles de estrés moderado, afectando al 

personal de salud y teniendo ello relación con las horas extras, edad, 

desorganización, poco compañerismo. Se pudo concluir que, existe asociación 

directa entre las cargas de tipo laboral y los niveles de estrés los colaboradores 

sanitarios el cual se encuentra con rangos de estrés moderado y severo. 
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En referencia a las investigaciones en el contexto nacional se tiene a Hancco 

(2023) quien tuvo como fin la determinación del grado de estrés en los profesionales 

sanitarios. El enfoque de la metodología fue cuantitativo, con tipo básico, siendo el 

alcance descriptivo con un corte transeccional y de diseño no experimental. La 

muestra ha sido no probabilística, correspondiendo a 188 individuos. Además, las 

técnicas de las encuestas fueron aplicadas, así como los cuestionarios de estrés 

laboral de Hock. Como hallazgos se pudo obtener que el 52,7% del personal de 

salud no evidencia síntomas de estrés, el 34,6% evidencia estrés mínimo, el 10,6% 

estrés regular, el 1,6% estrés elevado y únicamente un 0,5% padece de estrés 

elevado. Se pudo concluir que hay un nivel leve de estrés laboral presente, 

especialmente en trabajadores que tienen contratos CAS COVID-19 y en 

enfermeros técnicos. Además, este fenómeno es más común en mujeres. 

En cuanto a Mamani y Mamani (2022) tuvieron como fin de establecer la 

correlación entre el estrés en el trabajo y las actitudes durante el periodo 

pandémico. La metodología se trabajó bajo con enfoques cuantitativos, con niveles 

correlacionales, de diseños no experimentales y de cortes transversales. La 

población correspondió a 103 profesionales de salud. Para la recopilación de la 

data se usó las técnicas de las encuestas y como instrumentos, los test de estrés 

laboral.  Como resultados se pusieron en evidencia que el 57,3% de los 

trabajadores de salud presentan una escala baja de estrés, el 38,8% escalas 

intermedias, y sólo un 3,9% presentan un rango elevado de estrés. Pudiéndose 

concluir que existen unas correlaciones directas entre el estrés laboral y las 

actitudes de los profesionales de salud. 

Asimismo, Valeriano (2021) indicó como fin establecer la asociación entre 

las cargas de tipo laboral y el grado de estrés del equipo de salud del Hospital III 

EsSalud - Puno 2021, siendo un estudio de enfoques cuantitativos, tipos aplicados, 

niveles correlacionales, diseños no experimentales y con cortes transversales. La 

población se conformó por 23 profesionales de salud y la muestra fue censal, por 

lo que se le aplicó la técnica de encuesta por medio de los instrumentos que han 

sido la escala de estrés de enfermería y un cuestionario que midió las cargas 

laborales. Los hallazgos mostraron que el 52,2% del personal de salud evidencian 

un nivel de estrés laboral elevado, 43,5% estrés regular y 4,3% bajo nivel en el 

estrés. Correspondiendo a la carga laboral, el 56,5% de los colaboradores de salud 
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presentaron un grado de carga laboral de escalas elevadas, 39.1% nivel medio de 

carga laboral y 4.3% bajo nivel de carga laboral. Su pudo concluir que el nivel de 

estrés se ha correlacionado de formas significativas con la carga laboral que 

evidencian los profesionales de salud. 

Del mismo modo, Trujillo y Quispe (2021) tuvieron como fin hallar el grado 

de estrés laboral en personal sanitario. El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, 

con un diseños descriptivos y corte transeccional. La población fue compuesta por 

50 enfermeras que trabajan en el centro sanitario durante el periodo pandémico de 

COVID-19. Las técnicas aplicadas han sido encuestas virtuales y los instrumentos 

empleados fueron cuestionarios. Como hallazgos se mostraron que en las 

dimensiones de despersonalización, realización personal y agotamiento emocional, 

se halló un grado moderado de estrés con un porcentaje del 52%, 30% y 20%, 

respectivamente. En conclusión, se observó un predominio de un nivel moderado 

de estrés en los colaboradores de salud del centro sanitario estudiado. 

 En el caso de Arteaga (2019) tuvo la finalidad la determinación de la 

correlación existente entre el estrés y las cargas laborales de los colaboradores 

sanitarios del Hospital Regional Docente de Trujillo. Las investigaciones fueron de 

niveles descriptivos, diseños correlacionales, transversal y la muestra ha sido 

integrada por 90 internos, a los que las técnicas de las encuestas se les ha aplicado 

y como instrumentos los cuestionarios fueron utilizados. Los hallazgos lograron 

demostrar que 100% de los colaboradores evidenció carga laboral y estrés, de los 

cuales 60% evidenció carga laboral moderada y 81,1% tuvo un estrés muy elevado, 

sin mostrar carga laboral baja, ni estrés leve. Asimismo, el 44,4% de internos 

evidenció carga laboral regular y estrés muy elevado seguido de 36,7% que 

evidenció elevados niveles de carga laboral y estrés severo. Como conclusión se 

pudo obtener que hay una correlación entre las cargas laborales y los rangos de 

estrés. 

 En el caso de la variable carga de trabajo es una construcción crítica en la 

psicología organizacional, que posee la particularidad de contribuir a la 

comprensión del impacto de las demandas laborales en el desempeño, las 

satisfacciones y el bienestar de los trabajadores (Tentama et al., 2019). La base 

teórica de la variable de la carga de trabajo se basa en varias teorías y marcos, que 

incluyen los marcos de las demandas y el recurso del trabajo, las teorías de las 
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características del trabajo y la teoría del intercambio social (Bakker et al., 2023). 

Desde el enfoque de las teorías de las demandas laborales y el recurso, la carga 

de los trabajos es un aspecto esencial de las demandas laborales que pueden 

afectar el bienestar y la motivación del personal (Bakker y De Vries, 2020). 

 En el caso de la construcción teórica o teoría científica con respecto a la 

carga de trabajo es el Modelo de Control de Demanda del Trabajo, también 

conocido como Modelo de Apoyo de Control de Demanda. Este modelo fue 

propuesto originalmente por Karasek (1979). De acuerdo con el modelo de control 

de la demanda laboral, la relación entre las demandas laborales y el control del 

trabajo determina el nivel de estrés o tensión laboral percibido. Las demandas 

laborales y el control de trabajo son los componentes clave del modelo.  

 Según Ibukun y Pérotin (2023), las demandas laborales se refieren a los 

aspectos físicos, psicológicos, sociales u organizativos de un trabajo que requieren 

un esfuerzo físico o mental sostenido. Las altas demandas laborales pueden incluir 

factores como la presión del tiempo, la carga de trabajo, las demandas emocionales 

y los roles laborales conflictivos. Asimismo, el control del trabajo representa el grado 

de autonomía y autoridad para tomar decisiones que tiene un empleado sobre sus 

tareas laborales. Un alto control del trabajo permite a las personas opinar sobre 

cómo realizan sus funciones, toman decisiones y organizan su trabajo. 

 De acuerdo con Dutheil et al. (2020), el modelo propone que la interacción 

entre las demandas laborales y el control del trabajo determina el potencial de 

estrés y sus efectos en el individuo, los cuales son la baja demanda laboral, alto 

control laboral. En esta situación, los empleados tienen cargas de trabajo 

manejables y un control significativo sobre sus tareas, lo que lleva a niveles 

reducidos de estrés y resultados positivos. Además, se da la alta demanda laboral 

de alto control laboral, cuando los empleados enfrentan altas demandas laborales 

pero también tienen un control adecuado sobre su trabajo, aún pueden manejar el 

estrés de manera efectiva y lograr resultados positivos a través de sus habilidades 

para tomar decisiones. 

 Además, Gameiro et al. (2020) indica que puede darse la demanda laboral 

baja de control laboral bajo, en trabajos con demandas bajas y control limitado, 

donde las personas pueden experimentar aburrimiento y motivación reducida. 

Asimismo puede darse la alta demanda laboral con bajo control laboral, donde esta 
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combinación se considera la más estresante. Los empleados que enfrentan altas 

demandas sin suficiente control sobre su trabajo experimentan mayores niveles de 

estrés y un mayor riesgo de resultados negativos para la salud, como el 

agotamiento. El modelo de control de la demanda laboral se ha utilizado 

ampliamente en la investigación del estrés laboral para comprender cómo las 

características del trabajo pueden afectar el bienestar y la satisfacción laboral de 

los empleados. Enfatiza la importancia de diseñar trabajos que brinden un equilibrio 

entre las demandas y el control, promoviendo así entornos de trabajo más 

saludables y mejores resultados para los empleados. 

 Una construcción teórica o teoría científica sobre el estrés laboral es el 

Modelo transaccional de estrés y afrontamiento, propuesto por Lazarus y  Folkman, 

(1987). Según esta teoría, el estrés no está determinado únicamente por eventos 

externos (como las demandas laborales), sino más bien, resulta de la interacción 

entre los individuos y su percepción de estos eventos. El modelo sugiere que 

cuando las personas se encuentran con una situación potencialmente estresante 

en el trabajo, se involucran en un proceso de evaluación cognitiva para evaluar la 

importancia de la situación y su impacto potencial en su bienestar. Hay dos 

valoraciones principales en este proceso, la evaluación primaria y la evaluación 

secundaria. 

 De acuerdo con Kwasnicka y Sanderman (2020), en el caso de la evaluación 

primaria implica evaluar la situación para determinar si es positiva, negativa o 

irrelevante para el individuo. Si la situación se percibe como amenazante o dañina, 

puede generar estrés. Asimismo, la evaluación secundaria, implica que si la 

situación se considera estresante en la evaluación primaria, las personas evalúan 

sus recursos y habilidades para lidiar con el factor estresante. Esta valoración 

influye en la respuesta emocional y en la selección de estrategias de afrontamiento. 

Con base en estas evaluaciones, las personas pueden experimentar estrés si creen 

que las demandas de la situación superan sus recursos de afrontamiento. La forma 

en que las personas enfrentan los factores estresantes puede afectar aún más su 

bienestar general y su adaptación a los desafíos relacionados con el trabajo. 

 Russell (2019) sostuvo que el modelo transaccional de estrés y 

afrontamiento se ha aplicado ampliamente en el contexto del estrés relacionado 

con el trabajo, ayudando a los investigadores y profesionales a comprender los 
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factores que contribuyen al estrés de los empleados y a desarrollar intervenciones 

para reducir sus efectos negativos. Enfatiza la naturaleza subjetiva del estrés y 

destaca la importancia de las diferencias individuales en las estrategias de 

afrontamiento y la resiliencia cuando se enfrentan a factores estresantes en el lugar 

de trabajo. 

 En el caso de la teoría de las características del trabajo postula que ciertas 

características del trabajo pueden promover las motivaciones, las satisfacciones y 

los desempeños de los colaboradores. En ese sentido, la carga de trabajo está 

relacionada con la variedad de habilidades, la identidad de las tareas y su 

importancia (Sembiring et al., 2021). Además, para la teoría del intercambio social, 

los individuos participan en interacciones sociales basadas en el principio de 

reciprocidad. En el lugar de trabajo, los empleados intercambian recursos, como 

esfuerzo, habilidades y tiempo, por recompensas, como pago, reconocimiento y 

seguridad laboral. Por ello, la carga de trabajo está relacionada con el intercambio 

de esfuerzo y tiempo (Xu et al., 2022). 

 Según Hermawan (2021), la carga de trabajo se puede definir como el grado 

de dificultad impuesto por una tarea en relación con la capacidad de un individuo 

para realizar dicha tarea. Asimismo, Ratnasari y Lestari (2020), indicaron que la 

carga de trabajo en una organización se refiere a las demandas que se imponen a 

los empleados en términos de la cantidad y complejidad de las tareas y 

responsabilidades que se espera que completen dentro de un intervalo establecido. 

Esto incluye factores tales como demandas laborales, recursos y diferencias 

individuales en habilidades y destrezas (Ingusci et al., 2021). En general, la carga 

de trabajo puede considerarse una variable en una organización que puede afectar 

significativamente el bienestar los colaboradores y los desempeños de la 

organización. 

 En las organizaciones, la carga de trabajo es una variable que engloba la 

cantidad y dificultad de tareas y responsabilidades asignadas a los empleados 

dentro de un marco de tiempo específico (Acosta-Romo y Maya-Pantoja, 2020). 

Puede verse influenciado por una variedad de factores, incluidas las demandas 

laborales, los recursos y las diferencias individuales en habilidades y capacidades 

(Pastores et al., 2019). Como variable, la carga de trabajo puede tener un impacto 

trascendente en el desempeño, la motivación y el bienestar de los colaboradores, 
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por lo que es una consideración importante para los gerentes y líderes (Shao et al., 

2019). 

 Una forma de conceptualizar la carga de trabajo como una variable es 

considerarla como un continuo entre niveles bajos y altos de demanda. En el 

extremo inferior del continuo, los empleados pueden tener trabajo insuficiente para 

ocupar su tiempo, lo que lleva al aburrimiento y la falta de compromiso (Siswanto 

et al., 2019). En el extremo superior del continuo, los empleados pueden tener 

demandas laborales excesivas, lo que genera agotamiento, estrés y decremento 

de la satisfacción laboral. Entre estos dos extremos, los empleados pueden 

experimentar un nivel moderado de carga de trabajo que es desafiante pero 

manejable, lo que lleva a niveles óptimos de desempeño y compromiso (Spagnoli 

et al., 2020). 

 Como variable, la carga de trabajo se puede influenciar con una variedad de 

factores organizacionales e individuales. Los factores organizacionales pueden 

incluir la naturaleza del trabajo en sí, como el volumen y la complejidad de las 

tareas, así como los recursos disponibles para los empleados, como tecnología, 

capacitación y apoyo de supervisores y colegas (Brown et al., 2019). Los factores 

individuales pueden incluir diferencias en habilidades y capacidades, rasgos de 

personalidad y estilos de afrontamiento. Por ejemplo, los empleados con altos 

niveles de autoeficacia pueden ser más capaces de gestionar altos niveles de carga 

de trabajo, mientras que los empleados con bajos niveles de resiliencia pueden 

tener dificultades para hacer frente a niveles moderados de carga de trabajo 

(Moussavi et al., 2019). 

 Para medir la carga de trabajo como una variable, los investigadores y 

profesionales pueden usar una variedad de métodos. Estos pueden incluir 

encuestas de autoinforme, medidas de observación y medidas fisiológicas como 

los niveles de cortisol y la variación de la frecuencia cardíaca (Dewi y Riana, 2019). 

Las encuestas de autoinforme pueden pedir a los empleados que califiquen su 

carga de trabajo en una escala Likert o que proporcionen descripciones detalladas 

de sus demandas laborales. Las medidas de observación pueden implicar la 

observación directa de los comportamientos laborales de los empleados, como la 

cantidad de tareas completadas o el tiempo dedicado a cada tarea (Nasirizad et al., 

2021). Las medidas fisiológicas pueden proporcionar datos objetivos sobre los 
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niveles de estrés y los estados de excitación de los empleados, aunque estos 

métodos pueden ser más invasivos y difíciles de implementar en la práctica 

(Inegbedion et al., 2020). 

 En general, la carga de trabajo puede considerarse una variable en una 

empresa que puede afectar significativamente el bienestar del personal y su 

desempeño a nivel institucional. Al comprender los factores que inciden en la carga 

de trabajo y medirla utilizando métodos apropiados, los gerentes y líderes pueden 

crear estrategias efectivas para administrar la carga de trabajo y promover los 

compromisos y la productividad de los colaboradores (Yuan et al., 2023). 

 En el caso de las dimensiones de la carga laboral, según Ratnasari y Lestari 

(2020), se tienen las dimensiones carga mental y carga física. En el caso de la 

carga de trabajo física se refiere al nivel de exigencias físicas que se imponen a un 

empleado durante sus tareas laborales. Esto puede incluir factores como levantar 

objetos pesados, movimientos repetitivos, el estar de pie durante prolongados 

períodos de tiempo, exposición a temperaturas extremas y otras tareas físicamente 

exigentes (Restuputri et al., 2019).  

 Una característica relevante de la carga de trabajo físico, es que puede 

provocar tensión física e incomodidad, incluidos trastornos musculoesqueléticos 

como dolor de espalda, dolor de cuello y problemas en las articulaciones (Kang et 

al., 2021). El nivel de carga de trabajo físico puede variar según el tipo de trabajo, 

la industria y las características individuales, como el género, la edad y la condición 

física (Bláfoss et al., 2019). La gestión de la carga de trabajo físico es importante 

promover la salud y el bienestar de los colaboradores, así como para la reducción 

del riesgo de lesiones y accidentes en el trabajo (Schwartz et al., 2020). 

 En el caso de la carga de trabajo mental se refiere a la cantidad de esfuerzo 

o demanda cognitiva requerida por una tarea o actividad en particular (Jeffri y 

Rambli, 2021). Además, es un constructo subjetivo y multidimensional que puede 

verse influenciado por varios factores, como lo complejo de la tarea, el grado de 

familiaridad con la tarea, la cantidad de procesamiento de información requerida y 

el nivel de presión de tiempo (Pourteimour et al., 2021). La carga de trabajo mental 

se logra medir usando una variedad de métodos subjetivos y objetivos, que incluyen 

cuestionarios de autoinforme, medidas fisiológicas como la variabilidad de los 

ritmos cardíacos y la actividad cerebral, y medidas del desempeño de tareas (Tao 
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et al., 2019). Comprender la carga de trabajo mental es importante en campos como 

la ergonomía, los factores humanos y la psicología cognitiva, ya que puede ayudar 

a optimizar el diseño de tareas, mejorar el rendimiento y prevenir errores y 

accidentes (Shan et al., 2021). 

 Por otro lado, el estrés laboral es una variable compleja y multifacética que 

ha sido ampliamente estudiada en la psicología organizacional y disciplinas afines. 

Los modelos teóricos del estrés laboral generalmente se enfocan en las fuentes del 

estrés, los factores de carácter individual y organizacionales que inciden en la 

experiencia del estrés y las consecuencias del estrés para el bienestar y el 

desempeño de los empleados (Cassar et al., 2020). 

 Un modelo teórico influyente del estrés laboral es el modelo de demanda y 

recurso en el trabajo (Medina et al., 2013). El modelo postula que las demandas 

laborales, como las cargas de trabajo, la presión por el tiempo y los roles ambiguos, 

consiguen generar resultados negativos como el agotamiento, mientras que el 

recurso laboral, como los apoyos sociales, la autonomía y la retroalimentación, 

pueden generar resultados positivos como como compromiso. El modelo sugiere 

que el equilibrio entre las demandas laborales y los recursos es fundamental para 

que los empleados rindan y tengan bienestar (Demerouti y Bakker, 2022). 

 Otros modelos teóricos del estrés laboral son los modelos transaccionales 

de estrés y los afrontamientos. El modelo transaccional sugiere que el estrés surge 

de interacciones entre los individuos y los entornos, y que la evaluación de la 

situación por parte del individuo y sus recursos de afrontamiento determinan el nivel 

de estrés experimentado. De acuerdo con este modelo, las personas que evalúan 

una situación como amenazante y que carecen de los recursos adecuados para 

afrontarla tienen más probabilidades de experimentar estrés (Knol y Brantley, 

2021). 

 Asimismo, la teoría de la preservación de los recursos es otro modelo teórico 

influyente del estrés laboral. Esta teoría sugiere que los individuos se esfuerzan por 

obtener, retener y proteger los recursos, y que surge estrés cuando los individuos 

perciben una amenaza a sus recursos (Wu y Lee, 2020). Además indica que el 

estrés puede provocar la pérdida y el agotamiento de los recursos, lo que a su vez 

puede generar resultados negativos, como agotamiento y problemas de salud 

(Zhang et al., 2019). 
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 Según Adiguzel et al. (2019), el estrés en el trabajo es un fenómeno común 

que experimentan las personas en diversos entornos laborales y se considera un 

desafío importante que puede incidir en los bienestares mentales y físicos de los 

empleados. De acuerdo con Pradoto et al. (2022), el estrés laboral se logra 

conceptuar como las respuestas psicológicas y fisiológicas que ocurren cuando un 

individuo percibe una falta de congruencia entre las demandas de su trabajo y sus 

habilidades, recursos o necesidades. Asimismo, Kapoor y Chhabra (2022) 

conceptúan el estrés laboral como la tensión física, emocional y mental que 

experimentan los empleados debido a factores relacionados con el trabajo, como 

una gran carga de trabajo, malas condiciones laborales, falta de apoyo y cambios 

organizacionales. 

 El estrés laboral puede deberse a varios factores relacionados con el trabajo, 

incluidas las demandas laborales, como la carga de trabajo, la ambigüedad de los 

roles y la presión del tiempo; recursos laborales, como apoyo social, autonomía y 

retroalimentación; y factores individuales, como las estrategias de afrontamiento, la 

personalidad y la percepción de control. El estrés laboral también puede resultar de 

interacciones entre factores laborales y no laborales, como responsabilidades 

familiares, presiones financieras y problemas de salud (Özer et al., 2022). 

 La experiencia del estrés laboral puede tener consecuencias significativas a 

nivel personal, organizacional y para la sociedad conjuntamente. A nivel individual, 

el estrés laboral se ha relacionado con una variedad de resultados negativos, que 

incluyen angustia psicológica, ansiedad, depresión y agotamiento (Vaníčková, 

2021). El estrés laboral también se ha asociado con problemas de salud física, 

como enfermedades cardiovasculares, trastornos musculoesqueléticos y disfunción 

del sistema inmunitario (González-Palau y Medrano, 2022). A nivel organizacional, 

el estrés laboral se ha relacionado con una menor productividad, mayor ausentismo 

y rotación, y mayores costos de atención médica (Guzmán, 2020). El estrés laboral 

también puede tener implicaciones sociales más amplias, como la reducción de los 

crecimientos económicos y los incrementos de los gastos de atención médica 

(Universari y Harsono, 2021). 

 Para medir el estrés laboral, los investigadores se han desarrollado varios 

métodos que tienen como objetivo capturar diferentes aspectos del fenómeno 

(Crosswell y Lockwood, 2020). Estos métodos se pueden clasificar en términos 
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generales en tres tipos: medidas de autoinforme, medidas fisiológicas y medidas 

de observación (Häusser et al., 2010). Las medidas de autoinforme suelen implicar 

el uso de cuestionarios o encuestas que piden a las personas que califiquen hasta 

qué punto experimentan estrés laboral o constructos relacionados, como demandas 

laborales y recursos (De Witte et al., 2021). En el caso de las medidas fisiológicas, 

como las variaciones de la frecuencia cardíaca, el grado de cortisol y la 

conductancia de la piel, proporcionan datos objetivos sobre las respuestas 

fisiológicas de las personas al estrés. Las medidas de observación implican la 

observación directa de los comportamientos laborales de los individuos o el uso de 

indicadores externos de estrés, como el ausentismo o los accidentes (Gerding y 

Wang, 2022).  

 De acuerdo con Pradoto et al. (2022), en el caso de las dimensiones del 

estrés laboral se tienen las siguientes: reacciones físicas, situaciones inquietantes, 

reacciones comportamentales, reacciones psicológicas y el afrontamiento al estrés. 

Las situaciones inquietantes por estrés se refieren a experiencias o eventos que 

provocan malestar emocional o psicológico en las personas como consecuencia del 

estrés (Li et al., 2020). Asimismo, pueden provocar sentimientos de ansiedad, 

depresión, irritabilidad y otras emociones negativas, y pueden tener efectos 

adversos en la salud mental y físicas de los individuos, además de su 

funcionamiento social y laboral (Lorente et al., 2021). Hacer frente a situaciones 

inquietantes debido al estrés implica desarrollar estrategias efectivas de manejo del 

estrés, buscar el apoyo de otros y hacer cambios para reducir o eliminar las fuentes 

de estrés.  

 Las reacciones físicas relacionadas con el estrés se refieren a alteraciones 

en las respuestas fisiológicas del cuerpo que ocurren como resultado de la 

exposición a factores estresantes (Wolfe y Patel, 2019). Estas reacciones físicas 

son parte del sistema natural de respuesta al estrés del cuerpo y están diseñadas 

para preparar el cuerpo para la acción en respuesta a una amenaza o desafío 

percibido. Las reacciones físicas relacionadas con el estrés pueden incluir una 

variedad de síntomas, como aumento del ritmo cardíaco, presión arterial elevada, 

respiración acelerada, tensión muscular, sudoración y cambios en el apetito o la 

digestión (Daniel, 2019). 

 Las reacciones psicológicas relacionadas con el estrés se refieren a 
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alteraciones en los pensamientos, emociones y conductas de un individuo que 

ocurren como resultado de la exposición a factores estresantes (Suguna, 2018). 

Estas reacciones pueden variar ampliamente y pueden incluir sentimientos de 

ansiedad, irritabilidad, ira, tristeza o desesperanza, así como cambios cognitivos, 

como dificultad para concentrarse o tomar decisiones, y cambios de 

comportamiento, como aislamiento social o uso de sustancias. El estrés prolongado 

o crónico puede contribuir al desarrollo de problemas de salud mental, depresión, 

trastornos de estrés postraumático y trastornos de ansiedad, (D’Arcy y Teh, 2019).  

 Las reacciones comportamentales relacionadas con el estrés son respuestas 

adaptativas que se presentan en los individuos como consecuencia de la exposición 

a factores estresantes. Estas respuestas pueden variar ampliamente de una 

persona a otra, y su naturaleza y severidad pueden depender de varios factores, 

como la personalidad, la experiencia previa con el estrés y los recursos disponibles 

para hacerle frente (Suguna, 2018). Una de las formas en que se manifiestan estas 

reacciones es a través de cambios en la actividad física. Algunas personas 

experimentan una disminución en su nivel de actividad, mostrando una falta de 

energía o motivación para participar en actividades cotidianas. Por otro lado, otras 

personas pueden aumentar su actividad física como una forma de liberar la tensión 

acumulada (Pérez-Rodríguez et al., 2019).. 

 Los patrones de sueño también pueden ser afectados por el estrés. Algunas 

personas experimentan dificultades para conciliar el sueño o mantenerlo, lo que 

puede llevar a la fatiga y el agotamiento. Por otro lado, otras personas pueden 

experimentar un aumento en la necesidad de dormir como una forma de escape o 

evasión de las situaciones estresantes. Los hábitos alimentarios también pueden 

sufrir alteraciones debido al estrés. Algunas personas pueden perder el apetito y 

experimentar una disminución en la ingesta de alimentos, lo que puede llevar a la 

pérdida de peso y deficiencias nutricionales (Li et al., 2020). Por otro lado, otras 

personas pueden recurrir a la comida como una forma de consuelo emocional, lo 

que puede resultar en un aumento de peso y posibles problemas de salud 

relacionados. El consumo de alcohol y otras sustancias también puede aumentar 

en respuesta al estrés. Algunas personas recurren al alcohol u otras drogas como 

una forma de escapar temporalmente de los problemas o reducir la ansiedad. Sin 

embargo, esta estrategia de afrontamiento puede ser perjudicial a largo plazo y 
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contribuir a problemas de adicción y salud (Pradoto et al., 2022). 

 El aislamiento social y la evitación de situaciones estresantes son otras 

formas comunes en que las personas reaccionan al estrés. Al retirarse de las 

interacciones sociales o evitar ciertos desencadenantes de estrés, algunas 

personas esperan reducir su exposición a factores estresantes. Sin embargo, esto 

puede tener consecuencias negativas, ya que el apoyo social y la conexión con 

otros suelen ser importantes para la salud mental y emocional. Es importante 

destacar que estas reacciones comportamentales no siempre son efectivas para 

manejar el estrés y, de hecho, pueden empeorar la situación. Los intentos de 

afrontamiento inadecuados, como el consumo excesivo de alcohol, el aislamiento 

social prolongado o el uso de sustancias, pueden aumentar los niveles de estrés y 

tener un impacto negativo en la salud física y mental de los individuos (Wolfe y 

Patel, 2019). 

 El afrontamiento al estrés se refiere al proceso de manejar las demandas 

internas y externas y los desafíos de la vida que pueden conducir al estrés. Las 

estrategias de afrontamiento pueden ser de naturaleza cognitiva, conductual o 

emocional, y pueden ser adaptativas o desadaptativas en su eficacia. Las 

estrategias de afrontamiento adaptativas incluyen la resolución de inconvenientes, 

la búsqueda de apoyos de tipo social, las prácticas de ejercicio físico, las técnicas 

de relajación y el pensamiento positivo, mientras que las estrategias de 

afrontamiento desadaptativas pueden incluir el uso de sustancias, la evitación y la 

negación (Li et al., 2021). 

 El afrontamiento al estrés es crucial para el bienestar del personal de salud, 

dada la naturaleza exigente de su trabajo. Algunas estrategias para manejar el 

estrés de manera efectiva consisten en técnicas de manejo del estrés, como 

atención plena, ejercicios de respiración profunda, meditación o participar en 

actividades como yoga, puede ayudar a reducir el grado de estrés y promover la 

relajación (La Torre et al., 2020). Asimismo, las habilidades de gestión eficaz del 

tiempo, incluida la priorización de tareas, la delegación cuando sea posible y el uso 

de herramientas de productividad, contribuyen a una mejor gestión de la carga de 

trabajo y reduce el estrés (Windarwati et al., 2021). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

En el caso de los tipos de investigación que se han desarrollado han sido básicos. 

De acuerdo con Bilbao y Escobar (2020), este tipo de investigaciones también son 

denominadas puras, dado que tienen como propósito el incremento de un 

conocimiento científico en específico y a la vez carecen de fines prácticos 

inmediatos.  

Con respecto al nivel de investigación, una investigación correlacional 

descriptiva fue realizada. Para Arroyo (2020), una investigación correlacional tiene 

como propósito el análisis y la determinación de la asociación entre las variables 

que son estudiadas, a través del cálculo estadístico. Asimismo, el enfoque fue 

cuantitativo. En este caso Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), manifestaron 

que esta clase de investigaciones recaban la data y mantienen un análisis por 

medio de la estadística para comprobar las hipótesis de investigación.  

 

Figura 1 

Esquema de investigación correlacional 

 

Nota. Arias (2020) 

M: Personal de salud 

Ox: Carga laboral  

Oy: Estrés laboral 

r: Relación 

 



19 
 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1: Carga laboral 

Definición Conceptual: Ratnasari y Lestari (2020) indicaron que la carga laboral 

en una organización se refiere a las demandas que se imponen a los empleados 

en términos de la cantidad y complejidad de las tareas y responsabilidades que se 

espera que completen dentro de un intervalo establecido. 

Definición Operacional: De acuerdo con Ratnasari y Lestari (2020), para la carga 

laboral se tienen las dimensiones carga física y carga mental. 

Variable 2: Estrés laboral 

Definición Conceptual: De acuerdo con Pradoto et al. (2022), el estrés laboral se 

puede definir como las respuestas psicológicas y fisiológicas que ocurren cuando 

un individuo percibe una falta de congruencia entre las demandas de su trabajo y 

sus habilidades, recursos o necesidades. 

Definición Operacional:  Pradoto et al. (2022) consideran las 5 siguientes 

dimensiones: reacciones físicas relacionadas al estrés, situaciones inquietantes por 

estrés, reacciones comportamentales asociadas al estrés, reacciones psicológicas 

relacionadas al estrés y el afrontamiento al estrés. 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Según Arroyo (2020), se puede definir como población al grupo de  individuos 

que se ubican un territorio determinado, en el cual ha de desarrollarse el estudio. 

Por ello se ha considerado una población de 50 trabajadores sanitarios de una 

Micro Red de Chincheros. 

En cuanto al criterio de inclusión se ha considerado al personal de salud de 

una Micro Red de Chincheros, que labora durante el primer semestre del año 2023. 

Asimismo, entre los criterios de exclusión, no se tuvieron en cuenta a los 

colaboradores de un área diferente al área de atención. 

En el caso de la unidad de análisis, Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) 

manifestaron que comprende el grupo de individuos, que son objeto de 

investigación. Por ello, la unidad de análisis fueron el personal de salud de un 

establecimiento de una Micro Red de Chincheros, a los que se les aplicó la 

encuesta. 
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Según Niño (2019) una muestra comprende al subconjunto de la población 

en que se han llevado a cabo los estudios. La muestra que ha de considerarse para 

esta investigación son 41 empleados del personal de salud de una Micro Red de 

Chincheros. 

De acuerdo con Arroyo (2020), el proceso de muestreo es fundamental para 

definir el propósito preciso del estudio, ya que posibilita la determinación de la 

muestra en la que se llevarán a cabo los análisis. En otras palabras, el 

planteamiento del estudio se incluye en el alcance de la investigación y se enfoca 

en las selecciones de la muestra adecuada. Para el caso de la investigación, el 

muestreo fue no probabilístico, por conveniencia. 

 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Según Feria et al. (2020) una técnica se refiere a un método, procedimiento 

o enfoque específico utilizado para recopilar, analizar, interpretar o presentar datos 

o información. Las técnicas son una parte esencial de la investigación porque 

permiten a los investigadores recabar datos de forma sistemática y precisa, probar 

hipótesis y con ello, realizar las conclusiones. Con respecto a las dos variables, se 

utilizó la encuesta. De acuerdo con Wolf et al. (2020), la encuesta es una técnica 

que posibilita la recolección organizada de la información que se ha de utilizar en 

el análisis de las variables. 

Con respecto al instrumento, Bilbao y Escobar (2020) indican que es una 

herramienta o dispositivo utilizado para recopilar datos o información con el fin de 

realizar el análisis del estudio. Los instrumentos pueden ser dispositivos físicos, 

como una regla o un termómetro, o pueden ser más abstractos, como un 

cuestionario. En el caso de la investigación, se usaron los cuestionarios el cual para 

Wolf et al. (2020), es un instrumento de estudio que consta de un conglomerado de 

preguntas que se utilizan para recopilar datos o informaciones de un grupo de 

participantes de una manera estandarizada y sistemática.  

Dichos instrumentos fueron basados en los cuestionarios de Yanayaco, 

(2022) para la carga laboral y en Ramirez (2017), los cuales fueron adaptados para 

trabajar en el presente estudio. Para la variable carga laboral el cuestionario constó 

de 21 ítems que se han distribuido de la siguiente manera: carga física [1-12] y 

carga mental [13-21]. Los niveles fueron: Elevada [78-105], moderada [50-78] y 
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mínima [21-49]. Para la variable estrés laboral se tuvo 28 ítems distribuidos de la 

siguiente manera: situaciones inquietantes por estrés [1-8], reacciones físicas 

relacionadas al estrés [9-14], reacciones físicas relacionadas al estrés [15-19], 

reacciones comportamentales [20-23] y estrategias para afrontar el estrés [24-28]. 

Los niveles fueron: alto [104-140], medio [66-103] y bajo [28-65]. 

 

Para el caso de la validez, se determinó a través del juicio de expertos, en el 

cual los instrumentos fueron validados por especialistas de temática, metodología 

y estadística, quienes establecieron que los instrumentos eran pertinentes para su 

uso en las investigaciones. 

 

Tabla 1  

Validez de instrumentos 

Experto Grado Especialidad Veredicto 

Ewy Paola Ardiles Aguilar Maestra Temático Posee validez 

Enoc Eusebio Nina Cuchillo Maestro Metodólogo Posee validez 

Josue Nina Cuchillo Maestro Estadístico Posee validez 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo, para las pruebas de la confiabilidad se hizo del estadístico de Alfa 

de Cronbach, dado que los instrumentos fueron de escala politómica de Likert. De 

esta manera, se pudo determinar que los instrumentos eran muy confiables, siendo 

el coeficiente Alfa de Cronbach 0,938 y 0,873, para la variable carga laboral y para 

la variable estrés laboral, respectivamente. 

 

Tabla 2  

Confiabilidad de instrumentos 

Variable Prueba Confiabilidad 

Carga laboral Alfa de Cronbach 0,938 

Estrés laboral Alfa de Cronbach 0,873 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Procedimientos  

La investigación inició con un análisis del contexto nacional e internacional, 

seguido de una exploración del marco teórico, luego se describió la metodología, 

incluyendo el tipo y los diseños de investigación, variables y su operacionalización, 

población, muestra y muestreo, así como el proceso de validación de los 

instrumentos utilizados. El siguiente paso consistió recopilar datos sobre carga 

laboral y estrés, incluidas sus dimensiones de los 41 trabajadores del personal de 

salud. Después de recolectar los datos, los resultados serán analizados utilizando 

la hoja de cálculo de Excel y el programa SPSS para el análisis estadístico. 

 

3.6 Método de análisis de datos  

La información se analizó utilizando estadística descriptiva para interpretarla. 

Este análisis incluyó el uso de hojas de cálculo de Excel para conseguir construir 

tablas de frecuencias y figuras de barras, que fueron presentadas en el estudio 

como un aporte de la investigación. Asimismo, para probar las hipótesis el software 

estadístico SPSS V.26 fue utilizado y el coeficiente Rho de Spearman en la 

inferencia estadística, en la cual se estableció que el valor de 0,05 determina el 

rechazo o aceptación de las hipótesis de investigación, lo que conllevó a las 

conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

3.7 Aspectos éticos  

El estudio se apegó a consideraciones éticas que exigen honestidad, 

transparencia y responsabilidad en todo trabajo científico. Se reconoció y respetó 

la autoría de las fuentes consultadas. También se respetó la confidencialidad, el 

anonimato, la discreción y la neutralidad de los participantes del estudio, y la 

información obtenida se manejó con veracidad, ética y rigor científico. El proyecto 

cumplió con la normativa del área de posgrado de la Universidad César Vallejo y 

se aplicaron las normas APA séptima edición. Además, se obtuvo los 

consentimientos los cuales resultaron muy favorables para el desarrollo del estudio. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

 

Tabla 3  

Niveles de la carga laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Mínima 21 51,2% 

Moderada 16 39,0% 

Elevada 4 9,8% 

Total 41 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2 

Niveles de la carga laboral 

 

 

 De acuerdo con la tabla 3 y figura 2 el 51,2% de los trabajadores indicó que 

percibe una carga laboral mínima, el 39,0% sostuvo que percibe un rango 

moderado y el 9,8% indicó que percibe un rango elevado. De estos resultados se 

puede deducir que la carga laboral posee un nivel mínimo en la institución. 
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Tabla 4  

Niveles de las dimensiones de la carga laboral 

Niveles 
Carga física Carga mental 

f % f % 

Mínima 24 58,5% 10 24,4% 

Moderada 13 31,7% 24 58,5% 

Elevada 4 9,8% 7 17,1% 

Total 41 100% 41 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3 

Niveles de las dimensiones de la carga laboral 

 

 

Conforme a la tabla 4 y la figura 3, en el caso de la carga física, el 58,5% de 

los encuestados aseveró que posee un nivel mínimo, mientras que el 31,7% 

percibió un grado moderado y el 9,8% indicó que existe un grado elevado. Para el 

caso de la carga mental, el 24,4% de los trabajadores sostuvo que se halla en un 

nivel mínimo, el 58,5% sostuvo que se halla en un grado moderado y el 17,1% 

percibió un nivel elevado. De estos hallazgos se puede deducir que existe una 

carga física mínima y una carga mental moderada. 
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Tabla 5  

Niveles del estrés laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Bajo 26 63,4% 

Medio 12 29,3% 

Alto 3 7,3% 

Total 41 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4 

Niveles del estrés laboral 

 

 

De acuerdo con la tabla 5 y la figura 4, el 63,4% de los trabajadores percibe 

niveles bajos de estrés laboral, el 29,3% indicó que posee grados medios y el 7,3% 

sostuvo que se hallan en grados altos. De estos resultados se deduce que los 

trabajadores poseen bajos niveles de estrés laboral. 
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Tabla 6  

Niveles de las dimensiones del estrés laboral 

Niveles 

Situaciones 
inquietantes por 

estrés 

Reacciones 
físicas 

relacionadas al 
estrés 

Reacciones 
psicológicas 

relacionadas al 
estrés 

Reacciones 
comportament

ales 

Afrontamiento 
al estrés 

f % f % f % f % f % 

Bajo 20 48,8% 26 63,4% 14 34,1% 22 53,7% 9 22,0% 

Medio 19 46,3% 10 24,4% 24 58,5% 16 39,0% 17 41,5% 

Alto 2 4,9% 5 12,2% 3 7,3% 3 7,3% 15 36,6% 

Total 41 100% 41 100% 41 100% 41 100% 41 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5 

Niveles de las dimensiones del estrés laboral 

 

 

Conforme a la tabla 6 y figura 5, el 48,8% de los encuestados sostuvo que 

las situaciones inquietantes por estrés se perciben de un nivel bajo, para el 46,3% 

de hallan en un grado medio y para el 4,9% de encuentran en una escala alta. En 

el caso de las reacciones físicas relacionadas al estrés, el 63,4% de los 
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trabajadores percibe que se hallan en un nivel bajo, para el 24,4% se ubican en un 

grado medio y el 12,2% sostuvieron que se halla en un rango alto. Para el caso de 

las reacciones psicológicas relacionadas al estrés, el 34,1% de los trabajadores 

indican que se halla en una escala baja, el 58,5% sostuvieron que se halla en un 

nivel medio y para el 7,3% se ubica en una escala alta. La dimensión reacciones 

comportamentales, es percibida por el 53,7% de los encuestados de nivel bajo, para 

el 39,0% posee un grado medio y para el 7,3% tiene un nivel alto. En cuanto al 

afrontamiento del estrés, el 22,0% de los encuestados pudo indicar que se halla en 

un nivel bajo, para el 41,5% se ubica en un rango medio y para el 36,6% en halla 

en un grado alto. De estos resultados, se puede deducir que los trabajadores 

percibieron que las reacciones psicológicas relacionadas al estrés y el 

afrontamiento al estrés poseen un grado medio, en tanto que las situaciones 

inquietantes por estrés, las reacciones físicas asociadas al estrés y las reacciones 

comportamentales se ubican en un bajo nivel. 

 

Análisis inferencial 

Hipótesis general 

Ho: Las cargas laborales no se relacionan significativamente con el estrés laboral 

en el personal de una Micro Red de Chincheros, 2023. 

Ha: Las cargas laborales se relacionan significativamente con el estrés laboral en 

el personal de una Micro Red de Chincheros, 2023. 

 

Regla de decisión: 

Nivel de significancia = p 

Si p<0,05 entonces se rechaza H0 y se acepta H1. 

Si p>0,05 entonces se acepta H0 y se rechaza H1. 
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Tabla 7  

Correlación entre la carga laboral y el estrés laboral 

 Estrés laboral 

Rho de 

Spearman 
Carga laboral 

Coeficiente de correlación ,823** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 41 

Nota. **. Las correlaciones son significativas en niveles de 0,01 (bilateral). 

 

 

En la tabla 7 se logra evidenciar la relación entre la carga laboral y el estrés 

laboral, donde se puede mostrar correlaciones significativas, de niveles positivos 

elevados (r = 0, 823) y significativos Sig. (Bilateral)=0,000 por debajo de 0,05. Por 

tal motivo, se pudo rechazar la hipótesis nula y fue aceptada la hipótesis alternativa, 

comprobándose la hipótesis de investigación. 

Hipótesis específicas 

Ho: Las cargas laborales no se relacionan significativamente con las dimensiones 

del estrés laboral en el personal de una Micro Red de Chincheros, 2023. 

Ha: Las cargas laborales se relacionan significativamente con las dimensiones del 

estrés laboral en el personal de una Micro Red de Chincheros, 2023. 

 

Tabla 8  

Correlación entre la carga laboral y las situaciones inquietantes por estrés 

 
Situaciones inquietantes por 

estrés 

Rho de 

Spearman 
Carga laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,702** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 41 

Nota. **. Las correlaciones son significativas en niveles de 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 8 evidencia la relación entre la carga laboral y las situaciones 

inquietantes por estrés, donde se logra mostrar correlaciones significativas, de 

niveles positivos elevados (r = 0,702) y significativos Sig. (Bilateral)=0,000 por 
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debajo de 0,05. Por dicho motivo, se pudo rechazar la hipótesis nula, aceptándose 

la hipótesis alternativa y comprobándose la hipótesis específica primera. 

 

Tabla 9  

Correlación entre la carga laboral y las reacciones físicas relacionadas al estrés 

 
Reacciones físicas 

relacionadas al estrés 

Rho de 

Spearman 
Carga laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,733** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 41 

Nota. **. Las correlaciones son significativas en niveles de 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 9 se puede evidenciar la relación entre la carga laboral y las 

reacciones físicas relacionadas al estrés, donde se demuestra correlaciones 

significativas, de niveles positivos elevados (r = 0,733) y significativos Sig. 

(Bilateral)=0,000 por debajo de 005. En tal sentido, se logró rechazar la hipótesis 

nula y fue aceptada la hipótesis alternativa, comprobándose la segunda hipótesis 

específica. 

 

Tabla 10  

Correlación entre la carga laboral y las reacciones psicológicas frente al estrés 

 
Reacciones psicológicas 

relacionadas al estrés 

Rho de Spearman Carga laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,524** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 41 

Nota. **. Las correlaciones son significativas en niveles de 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 10 evidencia la relación entre la carga laboral y las reacciones 

psicológicas relacionadas al estrés, donde se consigue mostrar correlaciones 

significativas, de niveles positivos moderados (r = 0,524) significativo Sig. 

(Bilateral)=0,000 por debajo de 0,05. En tal sentido, se tuvo que rechazar la 
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hipótesis nula y fue aceptada la hipótesis alternativa, comprobándose la tercera 

hipótesis específica. 

 

Tabla 11  

Correlación entre la carga laboral y las reacciones comportamentales 

 
Reacciones 

comportamentales 

Rho de 

Spearman 
Carga laboral 

Coeficiente de correlación ,429** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 41 

Nota. **. Las correlaciones son significativas en niveles de 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 11 pone evidencias de la relación entre la carga laboral y las 

reacciones comportamentales, donde se muestran correlaciones significativas, de 

niveles positivos moderados (r = 0,429) y significativo Sig. (Bilateral)=0,005 por 

debajo de 0,05. Por dichos motivos, se pudo rechazar la hipótesis nula y se pudo 

aceptar la hipótesis alternativa, comprobándose la cuarta hipótesis específica. 

 

Tabla 12  

Correlación entre la carga laboral y el afrontamiento al estrés 

 Afrontamiento al estrés 

Rho de Spearman Carga laboral 

Coeficiente de 

correlación 
,421** 

Sig. (bilateral) ,006 

N 41 

Nota. **. Las correlaciones son significativas en niveles de 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 12 evidencia la relación entre la carga laboral y el afrontamiento al 

estrés, donde se consigue mostrar correlaciones significativas, de niveles positivos 

moderados (r = 0,421) y significativo Sig. (Bilateral)=0,006 por debajo de 0,05. Por 

ende, se logró rechazar la hipótesis nula y se logró aceptar la hipótesis alternativa, 

comprobándose la quinta hipótesis específica. 
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V. DISCUSIÓN 

 

La carga de trabajo es un factor fundamental que puede afectar significativamente 

el bienestar y las escalas de estrés del personal sanitario. En el presente estudio, 

los resultados descriptivos revelaron que la mayoría del personal sanitario de la 

Micro Red Chincheros percibía un nivel mínimo de carga de trabajo (51,2%). Este 

hallazgo es consistente con estudios previos de Wolfe y Patel (2019) que 

informaron niveles de carga de trabajo bajos o mínimos entre los trabajadores de 

la salud. A pesar de ello, vale la pena mencionar que una proporción considerable 

de participantes aún informó niveles de carga de trabajo moderados (39,0%) y altos 

(9,8%). Estos hallazgos son consistentes con los de Trujillo y Quispe (2021) 

quienes sugieren que, aunque la carga de trabajo general puede percibirse como 

manejable, todavía hay personas que experimentan mayores exigencias y 

presiones laborales. 

Los niveles de carga física informados por los participantes en este estudio 

indicaron que la mayoría percibía un nivel mínimo (58,5%), mientras que una 

proporción menor reportó niveles de carga física moderada (31,7%) y alta (9,8%). 

Estos resultados se alinean con investigaciones de Miranda et al. (2023) que 

destacaron la naturaleza físicamente exigente del trabajo de atención. Andiani y 

Jayanagara (2022)  sostuvieron que la carga física experimentada por el personal 

de atención médica puede incluir actividades como levantar pacientes, largas horas 

de pie y movimientos repetitivos, que pueden contribuir al malestar y la fatiga 

musculoesqueléticos. El hallazgo de que un número significativo de participantes 

informaron niveles de carga física moderados y altos sugiere la necesidad de 

intervenciones y estrategias para abordar y mitigar las demandas físicas impuestas 

a los trabajadores de la salud. 

En cuanto a la carga mental, los hallazgos indicaron que una proporción 

importante del personal de salud percibía un nivel moderado (58,5%), mientras que 

un porcentaje menor reportaba niveles de carga mental alta (17,1%) y mínima 

(24,4%). Estos hallazgos sugieren que los colaboradores de salud de la Micro Red 

Chincheros experimentan niveles moderados de demandas cognitivas y 

psicológicas en su trabajo. En este caso Suguna (2018) señaló que la carga mental 

puede surgir de factores como el hecho de tomar decisiones, la multitarea y el 
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manejar las situaciones complejas y emocionalmente desafiantes. El nivel 

moderado de carga mental informado por los participantes indica la necesidad de 

brindar apoyo y recursos adecuados para ayudar al personal de atención médica a 

hacer frente a las demandas cognitivas de su trabajo y prevenir el estrés excesivo 

y el agotamiento. 

En cuanto a los grados de estrés profesional, gran parte de los colaboradores 

sanitarios de la Micro Red Chincheros reportó niveles bajos de estrés laboral 

(63,4%). Este hallazgo es alentador y sugiere que los factores organizacionales y 

del entorno laboral en la microrred pueden ser propicios para promover niveles más 

bajos de estrés entre los trabajadores sanitarios. Los hallazgos de D'Arcy & Teh 

(2019) demostraron que los niveles más bajos de estrés laboral se asocian con una 

mejor satisfacción laboral, bienestar y salud mental en general. Es importante 

reconocer y reforzar los aspectos positivos del ambiente de trabajo que contribuyen 

a reducir los niveles de estrés mientras se abordan las posibles áreas de mejora. 

En cuanto a las situaciones inquietantes por estrés, los resultados 

descriptivos revelaron que una gran parte de los participantes percibían las 

situaciones perturbadoras en un nivel bajo (48,8%), con un porcentaje menor que 

reportaba niveles medios (46,3%) y altos (4,9%). Según Yosiana et al. (2020), estos 

hallazgos indican que, si bien los trabajadores de la salud se encuentran con 

situaciones estresantes, generalmente las perciben como manejables y las 

enfrentan de manera efectiva. La presencia de sistemas de apoyo, programas de 

capacitación y recursos dentro de la Micro Red puede contribuir a la capacidad 

percibida del personal de salud para manejar y navegar circunstancias desafiantes. 

Para las reacciones físicas asociadas con el estrés los resultados mostraron 

que una proporción importante del personal de salud percibía estas reacciones 

físicas en un nivel bajo (63,4%), mientras que un porcentaje menor reportaba 

niveles medios (24,4%) y altos (12,2%). De acuerdo con Molina-Chailán et al. 

(2019), estos hallazgos sugieren que las reacciones físicas relacionadas con el 

estrés experimentadas por los trabajadores de la salud en la Micro Red Chincheros 

están generalmente dentro de límites manejables. Hancco (2023) señaló que es 

importante reconocer que las exposiciones prolongadas o crónicas al estrés pueden 

ser causantes de efectos perjudiciales en el bienestar físico los colaboradores de 

atención médica, lo que genera problemas de salud y una disminución del 
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funcionamiento general. Los hallazgos de este estudio indican un escenario 

relativamente favorable, con una mayoría de participantes reportando bajos niveles 

de reacciones físicas relacionadas con el estrés. Esto sugiere que los empleados 

sanitarios de la Micro Red Chincheros pueden tener mecanismos efectivos de 

afrontamiento o acceso a recursos que le ayuden a mitigar el impacto fisiológico del 

estrés. 

En el caso de las reacciones psicológicas relacionadas con el estrés los 

resultados descriptivos indicaron que una proporción importante del personal de 

salud percibía estas reacciones psicológicas en un nivel moderado (58,5%), 

mientras que un porcentaje menor reportaba niveles bajos (34,1%) y altos (7,3%). 

Estos hallazgos sugieren que los colaboradores de la salud en la Micro Red 

Chincheros experimentan un grado moderado de respuestas emocionales y 

cognitivas a los factores estresantes. Ante ello, los hallazgos de Valeriano (2021) 

destacaron que es importante reconocer el impacto potencial de estas reacciones 

psicológicas en el bienestar y los desempeños laborales de los empleados de 

atención médica. Arteaga (2019) manifestó que la implementación de estrategias 

para apoyar la resiliencia psicológica, como proporcionar acceso a servicios de 

salud mental y fomentar un entorno laboral de apoyo, puede ayudar a mitigar los 

efectos negativos del estrés en los empleados sanitarios. 

En cuanto a las reacciones comportamentales el hallazgo demostró que una 

gran parte de los participantes percibían sus reacciones conductuales al estrés en 

un nivel bajo (53,7 %), mientras que una proporción menor reportó niveles 

moderados (39,0 %) y altos (7,3 %). Estos hallazgos indican que los empleados 

sanitarios de la Micro Red Chincheros generalmente exhiben respuestas 

conductuales adaptativas y constructivas cuando se enfrentan a situaciones 

estresantes. Sin embargo, Mamani y Mamani (2022) sostuvo que es importante 

reconocer que incluso niveles bajos de reacciones conductuales al estrés pueden 

tener implicaciones para el desempeño laboral y las relaciones interpersonales. 

Hancco (2023) señaló que apoyar a los empleados sanitarios en los desarrollos de 

estrategias de afrontamiento efectivas y proporcionar un entorno laboral de apoyo 

puede contribuir a mantener respuestas conductuales positivas y minimizar las 

posibles consecuencias negativas del estrés. 
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Los resultados descriptivos del afrontamiento al estrés demostraron que una 

proporción importante del personal de salud percibía su afrontamiento del estrés en 

un nivel alto (36,6%), seguido de niveles moderados (41,5%) y bajos (22,0%). Estos 

hallazgos sugieren los empleados sanitarios de la Micro Red Chincheros posee 

habilidades de afrontamiento adaptativas y estrategias para manejar el estrés de 

manera efectiva. Según García y Carrión (2018), el afrontamiento efectivo es crucial 

para mantener la resiliencia y prevenir el agotamiento entre los colaboradores de la 

salud. Para Molina-Chailán et al. (2019) la presencia de un ambiente de trabajo de 

apoyo, el acceso a los recursos y los programas de capacitación sobre el manejo 

del estrés pueden contribuir al alto nivel de afrontamiento percibido informado por 

los participantes. 

Por otro lado, la hipótesis general de este estudio planteó una relación 

directa entre las cargas de trabajo y el estrés profesional en los empleados 

sanitarios de la Micro Red Chincheros. Los hallazgos apoyan la hipótesis 

alternativa, revelando una correlación significativa entre estas variables. El 

estadístico de correlación positivo (r = 0,823) indican fuertes relaciones entre las 

cargas de trabajo y el estrés laboral, lo que sugiere que a medida que aumentan 

las cargas de trabajo, también aumenta la experiencia de estrés profesional entre 

los trabajadores de la salud. Estos resultados se alinean con investigaciones 

previas de Andiani y Jayanagara (2022), que señaló las altas demandas laborales 

junto con un bajo control laboral y recompensas inadecuadas contribuyen al estrés 

laboral. Asimismo, Yosiana et al. (2020) confirmaron que en entornos de atención 

médica, la alta carga de trabajo, la presión del tiempo y la naturaleza exigente de 

la atención al paciente pueden provocar un incremento de los grados de estrés 

entre el personal de atención médica. 

Los hallazgos del estudio actual refuerzan la noción de Molina-Chailán et al. 

(2019) que manifestó que la carga de trabajo posee un papel crucial en la 

experiencia del estrés laboral entre los colaboradores de la salud. La correlación 

significativa sugiere que los niveles más altos de carga de trabajo están asociados 

con niveles elevados de estrés laboral, lo que puede tener efectos nocivos tanto a 

nivel individual como organizacional. Asimismo, García y Carrión (2018) 

encontraron que los elevados niveles de estrés laboral pueden provocar 

agotamiento, disminución de la satisfacción laboral, reducción de la calidad de la 
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atención al paciente y aumento de las tasas de rotación entre el personal de 

atención médica. 

Asimismo, los resultados brindan información sobre los mecanismos que 

subyacen a las correlaciones entre las cargas de trabajo y el estrés profesional. 

Estos reportes se apoyan en los estudios de Andiani y Jayanagara (2022) que 

enfatizan la importancia de equilibrar las demandas laborales con el control y el 

apoyo del trabajo como factores cruciales que influyen en los grados estresores de 

los empleados. En el contexto de la atención médica, la alta carga de trabajo puede 

crear una situación en la que los empleados tengan un control limitado sobre su 

trabajo, lo que lleva a una mayor percepción del estrés laboral. Además, los 

sistemas y recursos de apoyo inadecuados para administrar la carga de trabajo 

pueden exacerbar aún más el estrés laboral entre los colaboradores de la salud. 

En ese sentido, con base en los resultados de Yosiana et al. (2020), se 

evidenció que atender los temas relacionados con la carga de trabajo debe ser una 

prioridad para las autoridades del centro de salud. Esto puede implicar reevaluar 

los niveles de dotación de personal, optimizar la distribución de tareas e 

implementar medidas para mejorar el control y el apoyo del trabajo. Al tomar 

medidas proactivas para administrar la carga de trabajo de manera efectiva, el 

centro de salud puede reducir potencialmente el estrés laboral entre su personal, lo 

que lleva a una mayor satisfacción laboral, una mayor productividad y una mejor 

calidad general de la atención. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, esta examinó la correlación entre 

la carga de trabajo y las situaciones perturbadoras por estrés. Los hallazgos apoyan 

la hipótesis alternativa, indicando una correlación positiva significativa entre estas 

variables. El estadístico de correlación (r = 0,702) sugiere una relación directa de 

moderada a fuerte, lo que implica que a medida que se incrementa la carga de 

trabajo, hay mayor probabilidad de que los trabajadores de la salud se enfrenten a 

situaciones perturbadoras debido al estrés. Estos hallazgos son consistentes con 

investigaciones previas de Hancco (2023) que destacó el impacto de la carga de 

trabajo en la ocurrencia de situaciones estresantes en entornos de atención médica. 

Además, los estudios de Mamani y Mamani (2022) han demostrado que los 

altos niveles de carga de trabajo pueden contribuir a situaciones desafiantes y 

emocionalmente exigentes para el personal de atención médica, como el manejo 
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de emergencias, el manejo de pacientes difíciles y el manejo de demandas 

conflictivas. Las demandas del trabajo, combinadas con una gran carga de trabajo, 

pueden aumentar el potencial de encontrarse con situaciones angustiosas. Según 

Molina-Chailán et al. (2019), las organizaciones de atención médica deben 

reconocer la importancia de abordar los factores relacionados con la carga de 

trabajo para minimizar las situaciones perturbadoras debido al estrés. Las 

estrategias como la gestión de la carga de trabajo, la dotación adecuada de 

personal y las políticas organizativas de apoyo pueden ayudar a aliviar las cargas 

de los empleados sanitarios y reducir la aparición de situaciones estresantes.  

La segunda hipótesis específica investigó la relación entre la carga de trabajo 

y las reacciones físicas relacionadas con el estrés. Los resultados apoyan la 

hipótesis alternativa, revelando una correlación positiva significativa entre estas 

variables. El coeficiente de las correlaciones (r = 0,733) indica relaciones positivas 

de moderada a fuerte, lo que sugiere que a medida que se incrementa la carga de 

trabajo, hay mayor probabilidad de que los trabajadores de la salud experimenten 

reacciones físicas asociadas con el estrés. Estos hallazgos se alinean con la 

literatura de García y Carrión (2018) que enfatizó los impactos de la carga de trabajo 

en el bienestar físico entre el personal de atención médica. Los altos niveles de 

carga de trabajo, caracterizados por largas horas de trabajo, presión de tiempo y 

demandas físicas, pueden contribuir a una variedad de síntomas físicos como 

fatiga, trastornos del sueño, trastornos musculoesqueléticos y funcionamiento 

inmunológico comprometido. 

Otro estudio que concuerda con los hallazgos fue el de Valeriano (2021), que 

mostró la asociación entre la carga de trabajo y las reacciones físicas, enfatizando 

la importancia de implementar estrategias para manejar y mitigar el costo físico del 

estrés. Priorizar que la vida laboral y personal estén equilibrados, brindar 

oportunidades para el descanso y la recuperación, promover el bienestar físico a 

través de programas de bienestar y garantizar consideraciones ergonómicas en el 

entorno laboral puede ayudar a reducir el impacto físico del estrés relacionado con 

la carga de trabajo. 

La tercera hipótesis específica exploró la relación entre la carga de trabajo y 

las reacciones psicológicas relacionadas con el estrés. Los resultados apoyan la 

hipótesis alternativa, indicando una correlación positiva significativa entre estas 
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variables. El estadístico de correlación (r = 0,524) sugiere relaciones positivas 

moderada, lo que puede sugerir que cuando aumenta la carga de trabajo, es más 

hay mayor probabilidad de que los trabajadores de la salud tengan experiencias 

con reacciones psicológicas asociadas con el estrés. Estos hallazgos se alinean 

con investigaciones de Trujillo y Quispe (2021) que destacaron las consecuencias 

psicológicas de los altos niveles de carga de trabajo en entornos de atención 

médica. El aumento de la carga de trabajo puede provocar sentimientos de agobio, 

agotamiento emocional, ansiedad y síntomas depresivos entre el personal 

sanitario. La naturaleza exigente del trabajo, junto con los recursos limitados y las 

limitaciones de tiempo, pueden contribuir a una mayor angustia psicológica entre 

los trabajadores de la salud. 

Asimismo, Arteaga (2019) en su investigación señaló que reconocer los 

impactos de la carga laboral en el bienestar psicológico es crucial para diseñar 

intervenciones y sistemas de apoyo para abordar y manejar las reacciones 

psicológicas relacionadas con el estrés. La implementación de estrategias como 

programas de manejo del estrés, servicios de apoyo psicológico y la promoción de 

una cultura laboral de apoyo e inclusiva pueden ayudar a los trabajadores de la 

salud a enfrentar y aliviar el impacto psicológico del estrés relacionado con la carga 

de trabajo. 

La cuarta hipótesis específica investigó la asociación entre la carga de 

trabajo y las reacciones conductuales. Los hallazgos apoyan la hipótesis 

alternativa, revelando una correlación positiva significativa entre estas variables. El 

coeficiente de correlación (r = 0,429) sugiere unas relaciones positivas moderadas, 

lo que indica que mientras aumenta la carga de trabajo, es más probable que los 

trabajadores de la salud muestren reacciones conductuales asociadas con el 

estrés. Estos hallazgos fueron respaldados por Miranda et al. (2023) quienes 

señalaron la asociación entre la carga de trabajo y las respuestas conductuales en 

el personal de atención médica. Los altos niveles de carga de trabajo, combinados 

con la tensión de manejar múltiples responsabilidades y demandas, pueden 

generar insatisfacción laboral, arrebatos emocionales, compromiso reducido y 

comportamientos de aislamiento entre los trabajadores de la salud. 

Para Andiani y Jayanagara (2022) el fundamental comprender el vínculo 

entre la carga de trabajo y las reacciones de comportamiento es fundamental para 
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fomentar un entorno de trabajo positivo y promover el bienestar de los empleados. 

La implementación de estrategias como el apoyo organizacional, las mejoras en el 

diseño del trabajo y la comunicación efectiva pueden ayudar a mitigar el impacto 

conductual del estrés relacionado con la carga de trabajo. La creación de 

oportunidades para la autonomía, el reconocimiento y la retroalimentación puede 

mejorar la satisfacción laboral y reducir la probabilidad de reacciones conductuales 

negativas entre el personal de atención médica. 

La quinta hipótesis específica exploró la asociación entre la carga de trabajo 

y el afrontamiento del estrés. Los resultados apoyan la hipótesis alternativa, 

indicando una correlación positiva significativa entre estas variables. El estadístico 

de correlación (r = 0,421) sugiere relaciones positivas moderadas, lo que implica 

que en tanto que crece la carga de trabajo, los trabajadores de la salud pueden 

experimentar desafíos para hacer frente al estrés. Estos hallazgos son consistentes 

con investigaciones de Yosiana et al. (2020) que enfatizaron el impacto de la carga 

de trabajo en los mecanismos de afrontamiento entre el personal de atención 

médica. Los altos niveles de carga de trabajo pueden limitar la disponibilidad de los 

recursos y el tiempo necesarios para el manejo efectivo del estrés y las estrategias 

de los afrontamientos. Los trabajadores de la salud pueden enfrentar dificultades 

para encontrar mecanismos de afrontamiento adaptativos, que pueden contribuir 

aún más a la experiencia del estrés y reducir el bienestar general. 

Por ello, los hallazgos de García y Carrión (2018)  indicaron que el manejo 

del estrés es crucial para que el personal de salud mantenga su bienestar y 

desempeño laboral. Las estrategias de afrontamiento efectivas ayudan a las 

personas a manejar y reducir los niveles de estrés, previniendo las consecuencias 

negativas asociadas. Cuando los profesionales de la salud pueden lidiar con el 

estrés de manera efectiva, pueden manejar situaciones desafiantes, tomar 

decisiones acertadas y mantener la empatía hacia los pacientes. 

Finalmente, se deben reconocer algunas limitaciones, como el caso de que 

el estudio se basó en medidas autoinformadas, que están sujetas a sesgos y 

pueden estar influenciadas por percepciones e interpretaciones individuales. La 

investigación futura podría incorporar medidas objetivas o utilizar enfoques de 

métodos mixtos para proporcionar unas comprensiones más completas de la 

relación entre la carga de trabajo y el estrés. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera:  Se concluye que la carga laboral se relaciona de manera significativa 

con el estrés laboral en el personal de una Micro Red de Chincheros, 

2023, siendo el grado de correlación positivo elevado (r = 0,823) y 

significativo Sig. (Bilateral)=0,000 <0,05. Además, el nivel de la carga 

laboral es mínima (51,2%) y el estrés laboral se halla en un nivel bajo 

(63,4%). 

 

Segunda: Se concluye que la carga laboral se relaciona de manera significativa 

con las situaciones inquietantes por estrés en el personal de una Micro 

Red de Chincheros, 2023, siendo el grado de correlación positivo 

elevado (r = 0,702) y significativo Sig. (Bilateral)=0,000 <0,05. Además, 

el nivel de las situaciones inquietantes por estrés es bajo (48,8%). 

 

Tercera:  Se concluye que la carga laboral se relaciona de manera significativa 

con las reacciones físicas ante el estrés en el personal de una Micro 

Red de Chincheros, 2023, siendo el grado de correlación positivo 

elevado (r = 0,733) y significativo Sig. (Bilateral)=0,000 <0,05. Además, 

el nivel de las reacciones físicas ante el estrés es bajo (63,4%). 

 

Cuarta:  Se concluye que la carga laboral se relaciona de manera significativa 

con las reacciones psicológicas ante el estrés en el personal de una 

Micro Red de Chincheros, 2023, siendo el grado de correlación positivo 

moderado (r = 0,524) y significativo Sig. (Bilateral)=0,000 <0,05. 

Además, el nivel de las reacciones psicológicas ante el estrés es medio 

(58,5%). 

 

Quinta:  Se concluye que la carga laboral se relaciona de manera significativa 

con las reacciones comportamentales en el personal de una Micro Red 

de Chincheros, 2023, siendo el grado de correlación positivo moderado 

(r = 0,429) y significativo Sig. (Bilateral)=0,000 <0,05. Además, el nivel 

de las reacciones comportamentales es bajo (53,7%). 
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Sexta:  Se concluye que la carga laboral se relaciona de manera significativa 

con el afrontamiento al estrés de una Micro Red de Chincheros, 2023, 

siendo el grado de correlación positivo moderado (r = 0,421) y 

significativo Sig. (Bilateral)=0,000 <0,05. Además, el nivel del 

afrontamiento al estrés es medio (41,5%). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera:  Se recomienda que las autoridades de la micro red realicen una 

evaluación integral de la carga de trabajo del personal de salud. Esta 

evaluación debe implicar la evaluación de la distribución de la carga de 

trabajo, la identificación de áreas de alta carga de trabajo y la 

comprensión de los factores que contribuyen a la carga de trabajo 

excesiva. Al obtener una comprensión clara de los patrones y factores 

estresantes de la carga de trabajo, las autoridades pueden desarrollar 

intervenciones específicas para gestionar la carga de trabajo de 

manera efectiva y reducir el estrés laboral entre el personal de salud. 

 

Segunda: Se recomienda a las autoridades de la micro red implementen 

estrategias para apoyar a los trabajadores de la salud en el manejo y 

la navegación de estas situaciones desafiantes. Esto puede incluir 

proporcionar programas de capacitación centrados en la comunicación 

efectiva, la resolución de conflictos y la resiliencia emocional. Además, 

la creación de políticas y protocolos de apoyo para el manejo de 

pacientes difíciles o emergencias puede ayudar a reducir la ocurrencia 

y el impacto de situaciones perturbadoras en el personal asistencial. 

 

Tercera:  Se sugiere que las autoridades de la micro red prioricen iniciativas 

dirigidas a promover el bienestar físico de los trabajadores de la salud. 

Esto puede implicar la implementación de consideraciones 

ergonómicas en el entorno de trabajo, brindando descansos regulares 

y oportunidades para descansar, y ofreciendo programas de bienestar 

que se centren en el ejercicio, la nutrición y el manejo del estrés. Al 

crear un ambiente de trabajo físico propicio y priorizar la salud del 

personal de salud asistencial, las autoridades pueden ayudar a mitigar 

el costo físico del estrés relacionado con la carga de trabajo. 

 

Cuarta:  Se recomienda que las autoridades de la micro red prioricen el 

bienestar psicológico de los trabajadores de la salud. Esto se puede 
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lograr ofreciendo servicios de asesoramiento o terapia, estableciendo 

redes de apoyo entre pares y proporcionando recursos para el manejo 

del estrés y la capacitación en resiliencia. La creación de una cultura 

laboral de apoyo e inclusiva que fomente la comunicación abierta, 

reconozca los logros y promueva el equilibrio entre la vida laboral y 

personal también puede contribuir a reducir las reacciones psicológicas 

relacionadas con el estrés por carga de trabajo. 

 

Quinta:  Se recomienda que las autoridades de la micro red se centren en 

estrategias para mejorar la satisfacción laboral y el compromiso entre 

el personal de atención médica. Esto puede incluir la implementación 

de iniciativas que fomenten un ambiente de trabajo positivo, como 

reconocer y recompensar los logros, brindar oportunidades para el 

desarrollo profesional y facilitar un proceso de toma de decisiones 

participativo. Al promover la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional, las autoridades pueden ayudar a reducir las reacciones 

de comportamiento negativas asociadas con los altos niveles de carga 

de trabajo. 

 

Sexta:  Se recomienda que las autoridades de la micro red brinden 

mecanismos de apoyo y recursos para el manejo efectivo del estrés. 

Esto puede implicar ofrecer programas de capacitación sobre técnicas 

de reducción del estrés, promover prácticas de autocuidado y facilitar 

el acceso a servicios de asesoramiento o apoyo. La implementación de 

iniciativas que fomenten el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, 

la flexibilidad en la programación de sus labores asistenciales, mejorar 

las habilidades de afrontamiento y la resiliencia de los trabajadores de 

la salud frente al estrés relacionado con la carga de trabajo. 
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