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Resumen 

Este estudio tuvo como objetivo establecer la asociación entre los factores 

psicosociales y el estrés laboral en el personal de salud de un hospital nivel II-2 en 

Puno 2022. Se utilizó una metodología de investigación básica, con un enfoque 

cuantitativo, nivel correlacional, de diseño no experimental y de corte transversal 

con método hipotético deductivo. La población objetivo consistió en el personal de 

salud asistencial como médicos, licenciados y personal técnico en enfermería 

asiendo un total de 150 personas. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión 

para la selección de la muestra y se utilizó un muestreo no probabilístico censal. Se 

utilizo la técnica de la encuesta a través de uso de instrumentos en factores 

psicosociales y estrés laboral, con la ayuda de la estadística descriptiva e 

inferencial. Los resultados mostraron una significancia bilateral de 0.01 y Rho de 

Spearman de 0.894 lo que evidencia que existe una asociación positiva entre los 

factores psicosociales y el estrés laboral. Además, se encontraron asociaciones 

significativas entre la exigencia psicológica, el control sobre el trabajo, el apoyo 

social y las compensaciones del trabajo con el estrés laboral. Se concluyó que 

existe correlación directa positiva entre las variables factores psicosociales y estrés 

laboral. 

Palabras clave: Factores psicosociales, estrés laboral, personal de salud. 
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Abstract 

This study aimed to establish the association between psychosocial factors and 

work stress in the health personnel of a level II-2 hospital in Puno 2022. A basic 

research methodology was used, with a quantitative approach, correlational level, 

design non-experimental and cross-sectional with hypothetical deductive method. 

The target population consisted of health care personnel such as doctors, graduates 

and nursing technical personnel, making a total of 150 people. Inclusion and 

exclusion criteria were applied for the selection of the sample and a non-probabilistic 

census sampling was used. The survey technique was used through the use of 

instruments on psychosocial factors and work stress, with the help of descriptive 

and inferential statistics. The results showed a bilateral significance of 0.01 and 

Spearman's Rho of 0.894, which shows that there is a positive association between 

psychosocial factors and work stress. In addition, significant associations were 

found between psychological demand, control over work, social support, and job 

compensation with job stress. It was concluded that there is a direct positive 

correlation between the variables psychosocial factors and work stress. 

Keywords: Psychosocial factors, work stress, health personnel. 
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I. INTRODUCCIÓN

El estrés relacionado al trabajo implica una reacción tanto física como 

emotiva ante una alteración generada por la inestabilidad entre la exigencia que 

nota el trabajador, los recursos y competencias para enfrentar dichas exigencias. 

Las personas que laboran en salud son susceptibles a presentar estrés laboral, 

debido a las características propias de su trabajo que puede generar situaciones 

que sobrepasan al trabajador.  

A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) 

reporta que se genera estrés en el trabajador o grupo de trabajadores cuando su 

conocimiento o habilidades son insuficientes para satisfacer las expectativas que 

presenta la empresa o lugar de trabajo. Además, se reporta que hasta el 70% del 

personal sanitario puede presentar estrés laboral, por lo que se ha incrementado 

aún más durante la pandemia por COVID-19 (Emal et al., 2022) Esta situación 

desencadena altas tasas de depresión, ansiedad y trastornos del sueño, 

afectando el nivel de vida del profesional sanitario, así como el tipo de atención 

de los pacientes (Leo et al., 2021). En Latinoamérica, se reporta en Ecuador que 

el 80% de trabajadores de salud presenta síntomas físicos o psicoemocionales 

asociados al estrés laboral (Moyano et al., 2022).  

A nivel nacional, se ha descrito que hasta el 72% del profesional de salud en 

un hospital del norte del país presenta alto estrés laboral durante la pandemia por 

coronavirus (Peña, 2021). Los expertos definen como “aquellos aspectos de la 

gestión y el diseño de la labor, así como sus contextos organizativo y social que 

suelen generar una alteración psíquica o física al trabajador”. Una inadecuada 

gestión y manejo de dichos factores aumenta el estrés laboral, desencadenando 

problemas tanto físicos como mentales (OIT, 2020). Es conocido que dichos 

factores tienen un efecto inmediato en el estrés laboral de todo personal que 

labora (Živković et al., 2021). En nuestro país, se conoce a su vez, que estos 

factores afectan a la población económicamente activa, generando síntomas 

relacionados al estrés, ya sean físicos, emocionales e intelectuales, afectando su 

calidad de vida y trabajo (Pando et al., 2019). Asimismo, estos factores son 
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especialmente predominantes en los ambientes laborales de salud (Bobadilla et 

al., 2018). 

A nivel local en la región de Puno, se desconoce la incidencia de estrés 

laboral en el sector salud. Los componentes en el ambiente laboral que generan 

angustia se definen como “factores de riesgo psicosocial”. Al ser el estrés laboral 

un problema muy habitual especialmente en el personal sanitario de esta región 

con diferentes tipos de desencadenantes tales como inadecuados ambientes 

laborales, mala organización, condiciones laborales inapropiadas, lo cual genera 

consecuencias negativas entre los profesionales de la salud tales como altas 

cifras de deserción, disminución en la productividad de los trabajadores y estrés 

laboral que en aumentan con los años de servicio, lo que fue evidenciado 

notablemente durante la reciente pandemia y agravado por la misma. Por lo que 

conociendo que los factores psicosociales suelen ser sus desencadenantes y 

conociendo la problemática establecida en nuestro nosocomio, se propone la 

subsiguiente pregunta principal: ¿cuál es la asociación entre los factores 

psicosociales y estrés laboral en el personal de salud de un hospital nivel II-2 en 

Puno, 2022?, prosiguiendo con los problemas específicos: ¿Cuál es la asociación 

entre la exigencia psicológica y el estrés laboral en el personal de salud de un 

hospital nivel II-2 en Puno, 2022?, ¿Cuál es la asociación entre el control sobre 

el trabajo y el estrés laboral en el personal de salud de un hospital nivel II-2 en 

Puno, 2022?, ¿Cuál es la asociación entre el apoyo social y el estrés laboral en 

el personal de salud de un hospital nivel II-2 en Puno, 2022?, ¿Cuál es la 

asociación entre las compensaciones del trabajo y el estrés laboral en el personal 

de salud de un hospital nivel II-2 en Puno, 2022?. 

 Se justifica nuestro estudio de forma teórica, por medio de conceptos, bases 

teóricas y la indagación de los resultados de la investigación ya que son 

necesarios para precisar si confirmar o negar sí las variables están asociadas en 

una población no estudiada como es el personal sanitario de un nosocomio en 

Puno, una región de la sierra peruana. Dicho conocimiento permitirá conocer el 

impacto de los factores sociales como generador de estrés, ya que es un 

problema muy frecuentemente reportado en el personal asistencial de salud y de 

esta forma se podrá comprender el impacto de nuestras variables en el presente 
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estudio. A nivel práctico, se sustenta dado que con dicha información nuestro 

estudio contribuye para que se pueda plantear estrategias para gestionar 

adecuadamente los componentes psicosociales que intervienen en el estrés 

relacionado al trabajo, se podrá plantear intervenciones que favorezcan a los 

trabajadores a afrontar las dificultades en el ambiente laboral y reducir los 

problemas que se derivan del estrés. En cuanto a lo metodológico se fundamenta 

el uso de instrumentos con propiedades de validez y confiabilidad que fueron 

útiles para poder establecer relación entre nuestras variables que nos permitieron 

llegar a conclusiones objetivas, al mismo tiempo para contribuir con futuras 

investigaciones según la problemática establecida. En lo social permite optimizar 

la calidad de vida y la productividad del personal asistencial sanitario. Además, 

tendrá un impacto positivo en la atención de quienes disfrutan de la atención 

médica hospitalaria en Puno. 

Por ello, el objetivo general del trabajo de investigación: Establecer la 

asociación entre los factores psicosociales y el estrés laboral en el personal de 

salud de un hospital nivel II-2 de Puno, 2022. En donde los factores psicosociales 

involucran a 4 dimensiones, por ello los objetivos específicos que se derivan son: 

a) determinar la asociación entre la exigencia psicológica y el estrés laboral, b)

determinar la asociación entre el control del trabajo y el estrés laboral, c) 

determinar el vínculo entre el apoyo social y el estrés laboral, d) determinar la 

asociación entre las indemnizaciones del trabajo y el estrés   laboral en el personal 

de salud. 

La hipótesis general planteada es: Existe asociación significativa entre los 

factores psicosociales y el estrés laboral en el profesional de salud de un hospital 

nivel II-2 de Puno. Consecuentemente, las hipótesis específicas son: a) Existe 

asociación entre la exigencia psicológica y el estrés laboral, b) Existe asociación 

entre el control sobre el trabajo y el estrés laboral, c) Existe asociación entre el 

apoyo social y el estrés laboral, d) Existe asociación entre las compensaciones 

del trabajo y el estrés laboral. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional encontramos diferentes estudios científicos 

relacionados con nuestra investigación tales como:  

Gluschkoff et al. (2022) ejecutaron un estudio realizado en Finlandia; 

tuvieron como objetivo “examinar la correlación de los factores psicosociales del 

trabajo, la predicción del burnout y sus dimensiones en médicos”. Para lograr 

este objetivo, aplicaron y desarrollaron un método transversal no empírico. Un 

total de 2423 médicos finlandeses fueron evaluados, reportándose que los 

factores psicosociales explicaban el 50% de la variación en el agotamiento 

emocional, el 24% de despersonalización y el 11% de la reducción de la 

realización profesional.  La presión del tiempo fue el predictor más importante de 

agotamiento emocional. El estrés relacionado al paciente fue el predictor más 

importante para despersonalización y reducción en la realización profesional. 

Concluyen que los factores psicosociales se encuentran asociados de forma 

diferente a las dimensiones del burnout, siendo los principales factores la presión 

del tiempo y el estrés relacionado al paciente. 

Moyano et al. (2022) realizaron otra investigación en Ecuador, tuvieron como 

objeto, analizar el predominio que tienen los componentes de riesgo psicosocial 

tanto en el clima, como en el estrés laboral. Para lo cual diseño y empleó una 

metodología de tipo transversal. Evaluaron 50 trabajadores de salud. El 100% 

de los participantes calificaron como no favorable la estima, el 94% las 

exigencias psicológicas y el 90% la doble presencia. El 40.5% de los 

trabajadores evaluados tomaron en cuenta, que el ambiente laboral era 

satisfactorio, mientras que el 80% de los participantes presentó síntomas físicos 

y psicológicos producidos por estrés. Además, la incertidumbre sobre el futuro, 

la ayuda social y el nivel de liderazgo fueron las que presentaron mayor 

asociación con el estrés y el ambiente laboral. En conclusión, los autores 

mencionan que dichos factores psicosociales fueron influyentes en la 

apreciación desfavorable del ambiente laboral, así como en el aumento de los 

síntomas asociados a estrés.  
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Selda y Dondu (2021) realizaron una investigación en Turquía, con motivo 

de determinar la asociación entre los factores psicosociales y los factores 

sociodemográficos asociados a la depresión, durante la pandemia. Estos están 

respaldados por un estudio transversal de un grupo de 377 profesionales de la 

salud, que mostró una correlación positiva, moderada y significativa que se 

evidencian en los resultados con r 0.59 con p < 0.001, las cuales esta importante 

relación entre la depresión y los factores psicosociales: cansancio varió de r = - 

0,10 a p<0,05, satisfacción personal en r=-0, 10 a p<0,05, despersonalización de 

r=0,20 a p<0,001 y cansancio personal r=0,49 en p<0,001. Descubrieron que los 

trabajadores de la salud tenían más probabilidades de desarrollar factores 

psicosociales. 

Triana (2021) realizó un estudio en Quevedo, Ecuador. Tuvo como finalidad 

identificar la agrupación de los componentes psicosociales y el estrés laboral, 

durante el periodo de COVID-19. Por lo cual aplicó un estudio cuantitativo diseño 

no experimental, correlacional, transversal. Involucró a 51 profesionales de salud 

de gineco-obstetricia que fueron evaluados. El 13.7% presentó un puntaje alto 

de estrés laboral y el 82.4% un puntaje medio. El 2% presentó un puntaje alto en 

factores psicosociales y el 60.8% un puntaje medio. Encontró una correlación 

positiva entre ambas variables (r=0.646, p<0.01). Por lo tanto, concluye que se 

puede apreciar una relación entre el estrés y los componentes psicosociales. 

Herrera (2021) realizó otro estudio en Quevedo, Ecuador, tuvo la finalidad 

de establecer que exista relación de los componentes de riesgo psicosocial y el 

estrés durante la pandemia COVID-19”. Para tal motivo aplicó y diseño un 

método tipo cuantitativo, básico, correlacional no experimental, transversal. 

Evaluó un total de 94 trabajadores de atención primaria. El 44% representó un 

valor elevado de estrés laboral. Asimismo, el 44% presentó un valor elevado de 

factores psicosociales. Por otro lado, existió un grado de correlación positiva, ya 

que entre ambas variables dio resultado (Rho=0.412, p<0.001). En conclusión, 

la autora menciona que si hubo asociación entre ambas variables en el personal 

de atención primaria. 

Živković et al. (2021) desplegaron una investigación en Serbia. Con la 

finalidad de identificar la correlación entre los riesgos psicosociales y el estrés, 
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aplicando una investigación cuantitativa, no experimental, correlaciona, 

transversal. Un total de 1.212 profesionales de salud participaron. De los cuales 

el 22.11% estuvo expuesto a mayor estrés. Asimismo, los riesgos psicosociales 

estuvieron asociados al estrés (p<0.001), entre dichos riesgos se encuentran la 

demanda laboral, las relaciones Interpersonales y la incertidumbre. Concluyen 

que existe asociación positiva entre ambas variables. 

Peter et al. (2020) ejecutaron un estudio en Suiza, tuvieron como finalidad 

asociar el grado de estrés laboral y componentes de riesgo psicosocial en 

profesionales de la salud. Para ello aplicaron y diseñaron una metodología tipo 

cuantitativa transversal con nivel correlacional. Un total de 8112 profesionales de 

salud fueron incluidos. Los cuales tenían puestos de alta y media dirección 

presentaron demandas cuantitativas más altas, conflictos severos entre el 

trabajo y la vida privada (p<0.05). En los puestos de baja dirección, se reportaron 

mayores exigencias físicas (p<0.001) y emocionales (p<0.01), síntomas de 

estrés (p<0.05) e insatisfacción laboral (p<0.05). Respecto a los profesionales 

que no trabajan en puestos de dirección, se reportaron las peores condiciones 

laborales con mayor insatisfacción laboral (p<0.001) y síntomas de burnout 

(p<0.01). Los autores encontraron una asociación en el grado de estrés y 

componentes psicosociales dependiendo de su posición jerargica en el trabajo, 

al haber diferencias jerárquicas, es necesario desarrollar e implementar 

estrategias diferenciadas en cada nivel.  

Siebenhüner et al. (2020)  ejecutaron un estudio en Suiza, tuvieron como 

objetivo examinar la asociación entre los estresores laborales temporales y la 

satisfacción con el trabajo. Para lo cual aplicaron y diseñaron una metodología 

tipo transversal. Participaron un total de 1232 profesionales de la salud. En 

donde, el 53.9% manifestó mayor presión de tiempo, el 33.7% estrés general 

alto, el 66.1% satisfacción laboral en un nivel medio, el 61.7 % satisfacción con 

la vida en un nivel medio. Los autores concluyen, que la satisfacción laboral tiene 

asociación positiva con el bienestar de esta población, ya que a menudo se ven 

afectados por los estresores laborales.  

Moreira et al. (2020) desarrollaron una indagación en Brasil, tuvieron el 

objetivo de hallar una asociación de factores biopsicosociales relacionados al 
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síndrome de Burnout. Para lo cual aplicaron y diseñaron una metodología 

cuantitativa, básica, transversal descriptivo. Participaron un total de 293 

profesionales de la salud mental. En donde el 7% tenía Burnout, entre los 

factores biopsicosociales se tuvo al uso de psicofármacos, el bajo control sobre 

la actividad laboral y la baja satisfacción con el gerente. Además, al realizar un 

análisis multivariado, el bajo control está asociado a Burnout (OR: 7.05 IC95%: 

1.60-31.01, p<0.001). Concluyen el principal factor psicosocial asociado a 

Burnout fue el pobre control sobre la actividad laboral.     

Obiri et al. (2019) publicaron una investigación en Guangdong, China. Con 

el objeto de investigar, sí los factores de riesgo psicosocial se encuentran    

relacionados al estrés y condición de vida. Para ello aplicaron y diseñaron una 

metodología tipo básica correlacional y transversal. Un total de 873 trabajadores 

de salud comunitarios fueron incluidos. Reportaron una pobre condición de vida 

en el 74.6% del personal, la cual se correlacionaba con el estrés (p<0.001). 

Adicionalmente, los trabajadores estresados, no casados y mujeres presentaron 

una mayor probabilidad de síntomas físicos. Los problemas de salud mentales 

fueron más frecuentes en el personal con burnout y con bajo nivel educativo. En 

conclusión, los autores indican la existencia de una similitud de los factores de 

riesgo psicosocial, el estrés y la calidad de vida de los trabajadores de salud. 

Akyirem et al. (2019) desarrollaron una investigación en Brunéi, con la 

intensión de averiguar la relación entre los factores psicosociales, el estrés, el 

agotamiento y la calidad de en el profesional de salud. Para lo cual, aplicaron y 

diseñaron una metodología tipo transversal. Un total de 225 profesionales de la 

salud fueron partícipes. En donde, el 54.3% presentó mayor demanda cognitiva, 

el 27.1% tuvo mayor demanda de tiempo que fueron influenciados por el conflicto 

laboral y familiar, y el 30% mostró insatisfacción laboral e injusticia. Los autores 

concluyen, que es necesario considerar los estresores psicosociales para 

mejorar la productividad laboral. 

Jumbo (2022) realizó un estudio en la provincia de Santo Domingo, ubicado 

en Piura. Tuvo como objetivo Identificar si los riesgos psicosociales están 

relacionados al estrés laboral. Para ello empleó y elaboró un método de tipo no 

experimental, correlacional y colateral. Evaluó un total de 150 trabajadores de 
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salud entre enfermeros, técnicos y auxiliares. El 35% presentó estrés laboral alto 

y el 39% riesgo psicosocial alto. Se reportó una asociación positiva según el 

resultado entre ambas variables (Rho= 0.582, p<0.001). La autora concluye que 

se presenta una asociación positiva de ambas variables estudiadas y es 

importante gestionar los riesgos para una mayor capacidad de afrontamiento del 

estrés laboral. 

Acosta (2022) realizó un estudio en Huaimbayoc, San Martín, tuvo como 

finalidad, de establecer la vinculación existente entre el riesgo psicosocial y el 

estrés laboral. Por lo cual desarrolló estudios cuantitativos, no experimentales, 

correlacionales y transversales. Todos los trabajadores de salud fueron 

evaluados, correspondiendo a un total de 43 participantes. El 14% presentó 

estrés laboral alto y el 16.3% medio. Respecto al riesgo psicosocial, el 23.3% fue 

catalogado como alto y el 30.2% como medio. Evidenció una semejanza positiva 

alta del estrés laboral y riesgo psicosocial (Rho= 0.910, p<0.001). En conclusión, 

la autora refiere que el estrés laboral y el riesgo psicosocial se encuentran 

altamente asociados.   

Alfaro (2021) realizó un estudio en Ocobamba, Apurimac. En donde para 

analizar la asociación entre el estrés del trabajo y los componentes psicosociales 

en el periodo del COVID-19. Para lo cual utilizó y diseño un método de 

correlación cuantitativa, no experimental, transversal. Un total de 72 trabajadores 

asistenciales de salud fueron evaluados. El 20.8% presentó estrés laboral 

elevado y el 37.5 medio. Respecto a los factores psicosociales, el 51.4% 

presentó un resultado fuerte y el 29.2% moderado. Se demostró correlación 

positiva a través de ambas variables (Rho=0.469, p<0.001). Por lo que se 

concluye que ambas variables están asociadas en los trabajadores de salud. 

Peña (2021) realizó un estudio en Piura, tuvo como finalidad de estudio, 

establecer el vínculo existente a través de los componentes psicosociales 

relacionados a la presencia de estrés en el trabajo de profesionales de la salud 

en el periodo del COVID-19”. Por tal motivo aplicó y diseño un método tipo 

cuantitativo, básico, correlaciona, transversal. Se evaluó 45 trabajadores de 

salud. El 72% tuvo un grado aumentado de estrés laboral, en tanto el 88% tuvo 

un predominio elevado de los factores psicosociales. Se reportó una asociación 



 9 

positiva entre ambas variables ya que presento resultados (Rho=0.643, 

p<0.001). En conclusión, el autor refiere que se determinó una relación positiva 

de variables en el personal de salud. 

Quispe (2021) ejecutó un estudio en Ocongate, Cuzco, tuvo como intención 

establecer la conexión que tiene el estrés laboral y la presencia de determinados 

componentes de riesgo psicosocial. Para lo cual empleó y desarrolló un método 

de tipo no experimental, transversal y correlacional. Fueron evaluados 50 

trabajadores de salud. El 20% presentó estrés laboral muy alto y el 40% estrés 

laboral alto. Respecto a los componentes de riesgo psicosocial, el 18% presentó 

puntaje muy alto y el 28% un puntaje alto. Demostrándose correlación positiva 

entre las variables estudiadas (Rho=0.833, p<0.001). Concluye que se presenta 

una conexión positiva entre las variables estudiadas y se presencia mayor estrés 

laboral cuando hay más factores de riesgo psicosocial. 

En relación a las bases teóricas, la definición de estrés ha ido evolucionando 

a lo largo de las décadas. Inicialmente se planteó el estrés como una respuesta 

biológica negativa con consecuencias no agradables para la persona (Espinoza 

et al., 2018). Asimismo, todos los seres vivos nos encontramos en un estrés 

constante y cualquier situación ya sea satisfactoria o insatisfactoria genera un 

incremento en dicho estrés. Además, introdujo los conceptos de estrés como una 

respuesta positiva de la persona hacia a un factor estresante, mientras que el 

distrés como la respuesta negativa. En ese sentido, la respuesta al estrés va 

necesitar del control emocional de cada individuo, así como las características 

del factor estresante como su duración e intensidad (Yong y Yip, 2018).  

Actualmente, la salud implica un bienestar en los aspectos biológicos y psico-

sociales (ONU, 2023). En ese sentido, la OIT (2016) define “al estrés como la 

reacción físico-emotivo ante un hecho nocivo, lo cual provoca un desequilibrio 

entre los requerimientos y los recursos o suficiencia que percibe el individuo”. 

Es en ese sentido que se introduce el concepto de estrés laboral o estrés 

relacionado al trabajo. Este se determina por diferentes factores, como la 

organización, la relación entre trabajadores y con los jefes. Este “estrés”, se va 

a presentar cuando el esfuerzo que conlleva cumplir con la obligación, supera el 

recurso brindado por el empleador, capacidades, necesidades, conocimientos y 
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habilidades que puede ofrecer el trabajador, siendo incapaces de satisfacer las 

esperanzas laborales de los empleadores (OIT, 2016).  

Por otro lado, otro concepto diferente denominado burnout. Este fue 

considerado un síndrome de agotamiento en la esfera mental de la persona, que 

puede llevarlo a sentirse que es menospreciado y que no puede avanzar en las 

labores encomendadas. Este concepto ha evolucionado y comprende también a 

la extenuación física-mental, la que se genera y empeora cuando el trabajador 

continúa expuesto a la alta carga laboral, pero en específico, a los riesgos 

psicosociales (OIT, 2016).  

El modelo teórico de “Demanda-Control” para gestionar el estrés laboral. 

Dicho modelo indica que estos problemas son consecuencia directa e indirecta 

de la exigencia laboral desmedida y la decisión del trabajador. En ese sentido, la 

autonomía o control que tiene el trabajador sobre la actividad que realiza y el 

poder influir sobre las decisiones que se tomen sobre el objetivo del trabajo 

puede ayudar al trabajador a sentirse respetado y tomado en cuenta, reduciendo 

de esta forma el estrés psicológico (Akyirem et al., 2022).  

En tanto, el modelo teórico de Esfuerzo-Recompensa. Dicho modelo permite 

evaluar el equilibrio o desequilibrio entre la recompensa que se otorga al 

trabajador en contrapeso con la intensidad del trabajo que ha realizado, de tal 

manera que se genera una justicia organizacional. En ese sentido, un 

desequilibrio que implique un mayor esfuerzo que recompensa generará efectos 

adversos tanto en la salud como en el bienestar del trabajador (Tirado et al., 

2022). 

En cuanto a las dimensiones como el esfuerzo extrínseco, el profesional de 

la salud afronta el estrés laboral con ciertas particularidades. Existe culpa o 

vergüenza de presentar problemas de salud mental relacionados al trabajo 

debido al estigma propio del ambiente laboral, evitando que busquen la ayuda 

necesaria. Es muy probable que sea necesario un tiempo sin trabajar o un 

cambio del ambiente laboral para permitir una recuperación y posterior retorno 

al trabajo (Shemtob et al., 2022). Además, de acuerdo al ambiente específico de 

trabajo y el cargo, así como la especialidad correspondiente, los trabajadores de 
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salud pueden tener mayor o menor riesgo de estrés laboral o burnout (Ricard et 

al., 2021; Leo et al., 2021).  

Por otro lado, el esfuerzo intrínseco se manifiesta porque el trabajo puede 

tener implicancias sobre el bienestar del trabajador. El trabajo puede brindar un 

objetivo de vida por el cual esforzarse, dándole orden y labores específicas al 

día a día de las personas. Puede generar identidad, auto respeto, soporte social 

y recompensas materiales, así mismo, cuando el trabajo es propicio en cuanto a 

su remuneración y el ambiente mismo, el trabajador puede desarrollar un grado 

adecuado de autonomía con un clima laboral amigable y de apoyo. En dicho 

escenario se promueve una vida saludable. Sin embargo, en un escenario 

contrario, el individuo compromete su salud, con la aparición o incremento de 

síntomas físicos y mentales relacionados al estrés (Ng et al., 2020).  

Se define como factores psicosociales a todo peligro inherente al lugar del 

trabajo que tenga la capacidad de ocasionar estrés en el trabajador. Dichos 

factores tomaron mayor importancia a partir de la década de 1970 

(Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2022). La OIT definió este concepto 

como “las interacciones que se presentan entre el ambiente laboral, el objetivo 

del trabajo, en conjunto con la constitución del trabajo como su organización y la 

exigencia que necesita, aunado a la capacidad del trabajador, sus necesidades, 

la expectativa que este tenía antes de iniciar a laborar y la perspectiva actual de 

su trabajo, que además puede verse influenciado por su experiencia laboral 

previa” (Appelqvist et al., 2020).  

Los factores psicosociales se presentan en los ambientes laborales de todas 

las ramas laborales, de forma independiente al estilo de vida o vulnerabilidad 

individual de cada trabajador (Köbler et al., 2022). Algunos autores han mostrado 

diferentes factores, estos pueden agruparte en grupos, por ejemplo, los 

relacionados al contenido del trabajo, que reúne la evaluación de las 

características en las que se desarrolla el trabajador en sí, es decir, son los 

factores asociados a las condiciones en las que se labora y del cómo están 

organizado, entre estos factores se tienen a: ambiente y equipo laboral, diseño 

de tareas, carga y ritmo laboral y el horario. Otro grupo hace mención a los 

factores del contexto del trabajo, que evalúa la relación interpersonal, entre ellos 
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se menciona a la función del trabajador y la cultura organización, la oportunidad 

de desarrollarse de manera profesional, la oportunidad de poder decidir 

(autonomía), ambiente laboral y las repercusiones sobre el hogar del trabajador 

(Schneiderman et al., 2019).  

Según Karasek y Theorell (1990), conocidos por su modelo teorico 

demanda-control en el trabajo, definen las exigencias psicológicas como el grado 

en el que el trabajo implica una carga mental elevada, es estresante y requiere 

esfuerzos cognitivos y emocionales significativos. En su modelo, resaltan la 

importancia de equilibrar las demandas laborales con el nivel de control que los 

empleados tienen sobre su trabajo. Esto significa que un alto nivel de exigencias 

psicológicas puede ser manejable si los empleados también tienen un elevado 

nivel de intervención en su trabajo y las decisiones relacionadas con él (Chiang 

et al., 2013) 

Según el modelo teórico de Hackman y Oldham (como se citó en Rogero, 

2005), conocidos por su teoría de las características del trabajo, definen el 

control sobre el trabajo como el grado en que los empleados pueden influir en el 

contenido y las condiciones de su trabajo, incluyendo la autonomía y las 

decisiones que eligen para realizar las tareas asignadas. Su teoría se concentra 

en que el control y la autonomía son factores motivacionales en el trabajo. 

Cuando los empleados tienen la capacidad de intervenir en sus tareas laborales 

y decidir sobre cómo realizarlo, se sienten más comprometidos y motivados. Esto 

puede conducir a un mayor sentido de responsabilidad, satisfacción laboral y 

rendimiento en el trabajo. Además, cuando los empleados tienen autonomía y 

control, pueden adaptar su trabajo a sus habilidades y preferencias individuales, 

lo que puede aumentar su sentido de logro y bienestar en el trabajo  

Se destaca que, en la actualidad, las nuevas formas de trabajo y los cambios 

continuos en el ambiente laboral dan lugar a nuevos factores psicosociales, por 

lo cual estos conceptos pueden continuar evolucionando (OIT, 2016). En ese 

sentido, el desarrollo de nuevas formas de trabajo, particularmente el trabajo a 

distancia o teletrabajo, que se ha incrementado considerablemente durante la 

actual pandemia. Este escenario, sumado al estrés propio de la pandemia y el 
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aislamiento puede presentar efectos no deseables de la salud y bienestar social 

del profesional (OMS, 2022).  

Sin embargo, con el personal de salud se ha presentado otro escenario. El 

incremento de turnos de trabajo, con periodos de descanso menores, miedo al 

contagio, posibilidad de transmisión a su familia, son factores adicionales que los 

cuidadores de salud han tenido que sufrir, especialmente aquellos que laboraron 

haciendo frente directo a esta enfermedad (OIT, 2020). Lamentablemente, pocos 

centros de salud presentaron y presentan programas acerca de la seguridad 

laboral o salud ocupacional. Es en ese sentido, se requiere desarrollar dichos 

programas que mantenga preparado al trabajador ante diferentes situaciones y 

este no solo se proteja físicamente, además no sufra agotamiento emocional 

(OMS, 2022).  

En cuanto a las dimensiones, Según la Agencia Europea para la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2023) precisa las exigencias psicológicas 

como la carga mental y emocional que se deriva de factores como la carga de 

trabajo, los plazos ajustados, tomar decisiones difíciles y realizar tareas 

cognitivas complejas. Esta definición pone énfasis en los aspectos mentales y 

emocionales de las demandas laborales que pueden generar estrés y presión 

para los empleados. Las exigencias psicológicas pueden requerir un alto nivel 

de concentración, toma de decisiones importantes y la habilidad para enfrentar 

situaciones estresantes en el entorno de trabajo.  

Definición de Semmer y Meier (como se citó en Rodríguez y Rivas, 2011) 

expertos en psicología laboral, definen las exigencias psicológicas como las 

demandas cognitivas y emocionales impuestas por el trabajo. Estas demandas 

incluyen la necesidad de mantener la concentración, tomar decisiones, resolver 

problemas y manejar situaciones estresantes en el entorno laboral. Su enfoque 

se centra en los aspectos cognitivos y emocionales que los empleados deben 

enfrentar en su trabajo diario. Las exigencias psicológicas pueden variar 

dependiendo del entorno de los trabajos y compromisos que los empleados 

deben enfrentar en su puesto de trabajo  

Según la EU-OSHA (2023), el control del trabajo quiere decir que es la 

capacidad que tiene un empleado para influir en su entorno de trabajo., tomar 
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decisiones relacionadas con su trabajo y tener un cierto grado de autonomía en 

la organización de sus tareas y métodos de trabajo. En otras palabras, implica 

que los empleados tienen la capacidad de ejercer influencia y tomar decisiones 

sobre cómo realizan sus tareas y cómo se organiza su trabajo. La definición 

resalta la importancia del control y la autonomía en el entorno laboral, ya que 

estos factores pueden presentar un impacto de gran importancia en la 

complacencia laboral, en el bienestar físico y mental de los empleados. Cuando 

los trabajadores tienen mayor control sobre su trabajo, se les brinda la 

oportunidad de utilizar su experiencia y conocimientos, lo que puede mejorar su 

sentido de autorrealización y su bienestar general en el trabajo. 

Según Canepa et al. (2008), algunos de los cuestionarios de valoración del 

estrés laboral incluyen el cuestionario de Desequilibrio Esfuerzo Recompensa, 

que analiza la relación que existe entra la recompensa recibida y el esfuerzo 

empleado, incluyendo el cumplimiento de los derechos a los beneficios laborales 

de ley. Es útil ya que identifica reacciones estresantes que requieran un alto 

esfuerzo con una baja recompensa.  

La escala de estrés laboral brindada por la OIT, permite identificar estresores 

dentro de las organizaciones como los estresores personales y grupales, 

además a nivel organizacional y del ambiente físico laboral, así como extra 

organizacionales (familia-sociedad). Dichos estresores generan dificultades en 

el desempeño del trabajador, así como en las relaciones entre los trabajadores, 

afectando a su entorno directo como la sociedad que les rodea, por ello dicha 

escala es importante pues busca evaluar al trabajador en sus diferentes esferas 

(Martínez, 2020) 

Múltiples cuestionarios se han desplegado en el transcurso de los años que 

fueron enfocados a la valoración del estrés y los factores psicosociales (OIT, 

2016). Respecto al estrés laboral, los múltiples instrumentos enfocan el estrés 

como estímulo, respuesta, transacción o interacción, algunos de ellos con 

enfoques personalizados (Patlán, 2019).  

El “Formulario de interrogantes de componentes de riesgo psicosocial 

intralaboral”, el cuestionario es validado en diferentes países en el idioma 

español, que evalúa los riesgos psicosociales intralaboral, compuesto por 4 
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dominios intrínsecos del trabajo, como son las demandas, liderazgo, el control y 

recompensas, que, en su versión completa, contiene 123 ítems (Martínez, 2020). 

El cuestionario CoPsoQ-ISTAS21, originado inicialmente en Dinamarca y 

posteriormente validado y traducido al español, es de los más usados cuando se 

quiere valorar los factores de riesgo psicosocial. Presenta varias dimensiones 

que son agrupadas según las exigencias psicológicas, habilidades del 

trabajador, apoyo del empleador, compensaciones y la “doble presencia” 

(Navarro et al., 2022).  

Finalmente, el “Formulario de interrogantes de factores de riesgo psicosocial 

intralaboral”, es un cuestionario validado en diferentes países en el idioma 

español, que evalúa los riesgos psicosociales intralaboral, compuesto por 4 

dominios intrínsecos del trabajo, como son las demandas, liderazgo, el control y 

recompensas, que, en su versión completa, contiene 123 ítems (Martínez, 2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

Investigación básica: Respecto al tipo de investigación utilizado fue básico, ya 

que su propósito principal es aumentar el conocimiento teórico y comprender 

nuestro objeto de estudio para poder establecer la agrupación entre dos variables, 

los componentes psicosociales y el estrés laboral (Baena y Guillermina, 2017). 

Enfoque cuantitativo: Nuestro enfoque fue cuantitativo porque se centró en 

recolección de datos que se analizaron e interpretaron estadísticamente con las 

variables asociadas para comprobar las hipótesis planteadas, asimismo se tomó en 

cuenta los indicadores y los números por cada variable. (Hernández y Baptista, 

2018). 

Método hipotético - deductivo: Se utilizo este método ya que se inició con la 

observación del problema, para posteriormente plantear hipótesis que fueron 

confirmadas y validadas para poder llegar a conclusiones finales que fueron 

comparadas con estudios previos. (Hernández y Baptista, 2018). 

Diseño de investigación 

No experimental: Se trabajo en un diseño no experimental porque no se efectuó 

manipulación de variables, sólo exploraron o midieron para poder ser analizadas y 

general resultados. (Baena y Guillermina, 2017). 

Corte transversal: Se realizo nuestro estudio de este tipo debido a que tendrá 

como finalidad analizar datos en un periodo de tiempo determinado (Hernández y 

Baptista, 2018). 

Nivel de investigación: 

Correlacional: Porque el fin es comprender la conexión estadística entre las 

variables factores psicosociales y estrés laboral (Hernández y otros, 2018). 
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Figura 1 

Esquema no experimental, correlacional (Hernández, Fernández, & Baptista, 2018) 

Nota. Obtenido de Hernández et al. (2018). 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1. Factores psicosociales 

Definición conceptual: La Organización Internacional del Trabajo (2020), 

define como todo factor nocivo relacionado al lugar del trabajo que tenga la 

capacidad de ocasionar algún malestar en el trabajador tanto en el aspecto físico 

como emocional. (Appelqvist-Schmidlechner, y otros, 2020). 

Definición operacional: La compilación de los datos se ejecutó mediante la 

aplicación de una encuesta valorado según el cuestionario ISTAS, adaptado por 

Flores, 2022, el cual contiene a 12 ítems con 5 alternativas de respuesta tipo Likert, 

valorando 4 dimensiones: 

 Dimensión: Exigencia psicológica: Evalúa la relación entre la carga laboral

y el tiempo brindado para su cumplimiento y como este desequilibrio repercute

sobre la emoción del paciente, ítems 1 a 3.

 Dimensión: Control: Considera preguntas sobre como el trabajador

sobrelleva la carga laboral para adecuarlo a su favor, favoreciendo un mayor

aprendizaje al respecto del mismo, ítems 4 a 6.
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 Dimensión: Apoyo social: Evalúa la relación interpersonal dentro del trabajo 

que tiene el trabajador con sus compañeros, subordinados y jefes, ítems de 7 

a 9. 

 Dimensión: Compensación laboral: Evalúa la proporción entre el esfuerzo 

brindado por el empleado con las recompensas obtenidas, tanto en el ámbito 

salarial como formativo, ítems 10 a 12. 

Escala de medición: Ordinal y politómica. 

Variable 2. Estrés laboral 

Definición conceptual: La Organización Internacional del Trabajo (2016), 

precisa al estrés como una reacción física y psicológica respecto a un estímulo 

desagradable generado por la inestabilidad entre la exigencia que nota el 

trabajador, los recursos brindados y las competencias que dicho trabajador posee.  

Definición operacional: Respecto al instrumento se utilizó el “cuestionario 

sobre el estrés laboral” (CSEL) validado Triana, 2021 y adaptado por Flores, 2022, 

el cual consta de 12 ítems con 4 alternativas de réplica tipo Likert, que evalúa los 

esfuerzos y la recompensa del trabajador, en donde se considerará como estrés 

laboral cuando el trabajador obtenga más de 16 puntos.  

Escala de medición: Ordinal y politómica. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población: En nuestro estudio la población fue determinada por el 

profesional de salud asistencial que trabaja en un nosocomio nivel II-2, en Puno. 

Actualmente se cuenta con un total de 150 personas, entre profesionales de la 

salud médicos, licenciados en enfermería y profesional técnico de enfermería. 

 Criterios de inclusión: Personal médico y de enfermería (licenciados y 

técnicos) que realicen labores asistenciales, de ambos sexos y que 

acepten participar de la investigación respondiendo a cuestionarios. 

 Criterios de exclusión: Se excluirá a todo empleado que durante el 

tiempo de ejecución no se encuentre laborando por fuerza mayor como 

licencia, vacaciones o descanso médico prolongado o que haya 

permutado a otra institución. 
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Muestra: La muestra es tipo censal ya que se trabajó con toda la población 

disponible que para este caso es de 150 personas del área de salud de un 

nosocomio nivel II-2, en Puno.  

Muestreo: Para la investigación se manejó el método de muestreo 

deliberado no probabilístico, porque el investigador eligió a los elementos de 

estudio con la intención de con los objetivos propuestos.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la compilación de información suficiente se manejó la tónica de la 

encuesta, que según Hernández y Baptista (2018), analiza y recoge datos de 

manera representativa la cual permitió recabar toda la información necesaria, 

mediante preguntas brindadas hacia el personal de salud, quienes emitieron 

respuestas de opciones múltiples que perimitio explicar y explorar una serie de 

caracteristicas. 

En cuanto al instrumento, se empleó el cuestionario, el mismo que plantea 

interrogantes sobre diferentes aspectos de las dimensiones, a fin de poder evaluar 

las variables de estudio. 

 En cuanto a los factores psicosociales, se empleó el cuestionario del Instituto

Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) adaptado por Flores, 2022;

que basa sus argumentos en el cuestionario Psicosocial de Copenhagen

(CoPsoQ-Istas 21).

Ficha técnica V. 1: Factores psicosociales 

Nombre del 

Cuestionario  

ISTAS 

Autores  Moncada, Llorens, Kristensen, Vega 

Adecuación  Triana 

Año de edición  2021 

Área de aplicación En el profesional sanitario de un nosocomio nivel II – 2 en 

Puno,  

Administración Individual  
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Duración  Aproximadamente 10 minutos 

Objetivo  Evaluar los factores psicosociales y riesgo psicosocial  

Confiabilidad  Para poder establecer la confiabilidad se utilizó el método 

alfa de Cronbach, el resultado encontrado es 0.855; indica 

que la herramienta tiene buena consistencia interna. 

Aspectos a evaluar  El cuestionario consta de 12 ítems divididos en 4 

parámetros que se describen en detalle a continuación: 

D1. Requisitos psicológicos (3 ítems) D2. Control de 

trabajo (3 ítems) D3. Apoyo social (3 ítems) D4. 

Compensaciones del trabajo (3 ítems)  

Calificación  Siempre: (0 puntos) 

Casi siempre: (1 puntos) 

A veces: (2 puntos) 

Casi nunca: (3 puntos) 

Nunca: 4 punto) 

 

Categorías generales  Bajo: (0-16) 

Moderado: (17-32) 

Alto: (33 – 48) 

 El cuestionario sobre el Estrés Laboral (CSEL) validado por Triana, 2021 y 

adaptado por Flores, 2022, que consta específicamente de 12 ítems 

repartidos en 3 dimensiones que involucra la evaluación del esfuerzo 

extrínseco, las recompensas percibidas por el trabajador y el esfuerzo 

intrínseco. El personal de salud con más de 16 puntos será considerado que 

presenta estrés laboral.  

 

Ficha técnica V. 2: Estrés Laboral   

Nombre del 

Cuestionario  

Cuestionario sobre el Estrés Laboral (CSEL) 

Autores  Siegrist 

Adecuación  Triana  
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Año de edición  2021 

Área de aplicación En el profesional sanitario de un nosocomio nivel II – 2 

en Puno,  

Administración  Individual y colectiva 

Duración  10 minutos aproximadamente 

Objetivo  Evaluar el estrés laboral 

Confiabilidad  Para encontrar su confiabilidad se manejó el método alfa 

de Cronbach, el resultado es 0.843; indica que la 

herramienta tiene buena consistencia interna. 

Aspectos a evaluar  El cuestionario consta de 12 ítems divididos en tres 

parámetros, los cuales se describen en detalle a 

continuación: D1. Esfuerzo extrínseco (4 ítems), D2. 

Recompensa profesional (4 ítems), D3. Esfuerzo 

intrínseco (4 ítems). 

Calificación  Muy de acuerdo:      1 punto 

De acuerdo:             2 puntos 

En desacuerdo:       3 puntos 

Muy en desacuerdo: 4 puntos 

 

Categorías generales  Bajo estrés laboral: (0-16) 

Moderado estrés laboral: (17-32) 

Alto estrés laboral: (33 – 48) 

  

3.5 Validez y confiabilidad 

Para poder medir la efectividad de nuestros instrumentos, fueron sometidos a 

evaluaciones por 3 personas expertas en el tema, quienes después de una 

minuciosa revisión, determinaron los criterios de claridad, relevancia y congruencia 

de ambos instrumentos calificándolos de manera aplicable y validándolo mediante 

documentación correspondiente adjuntado en los anexos.   
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Tabla 1 

Validaciones de expertos en las variables: factores psicosociales y estrés laboral. 

 

Para asegurar la confiabilidad de la herramienta se realizó alfa de Cronbach y 

prueba piloto al 20% de nuestra población, se obtuvieron muestras del personal 

médico del hospital nivel II-2 de Puno 2022 con los siguientes resultados: 

Tabla 2 

Prueba de confiabilidad de las variables  

Variables  Número de Ítems Alfa de Cronbach 

Factores 
psicosociales 

12 0,855 

Estrés Laboral  12 0,843 

Nota: Elaboración propia 

 

3.6 Procedimientos 

Una vez que se aprobó la investigación por el área competente del nosocomio nivel 

II-2 de Puno, y de la universidad César Vallejo, se continuo con validación la cual 

se realiza por juicio de expertos, que evaluarán la pertinencia del contenido de cada 

dimensión. Los cuestionarios se aplicaron a todo el personal que lograron cumplir 

con los criterios de inclusión y exclusión, quienes antes brindaron su consentimiento 

voluntario de participación (Anexo 5).  

A todos se les dio una breve explicación de cómo deben responder a los 

cuestionarios y se les brindo 10 minutos para cada cuestionario, por lo que el tiempo 

total por persona fue de 20 minutos. La aplicación de los cuestionarios fue anónima 

y se codificaron mediante las siglas de sus nombres completos. Una vez 

Grado  Experto  Dominio Calificación 

Dr. Pomar Sáenz, Andrés Humberto Metodólogo Aplicable 

Dr. Vidal Mosquera, Alex David Metodólogo Aplicable 

Dr. León Zuloeta, Robinson         Temático Aplicable 

Nota: Elaboración personal  
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completado el tamaño muestral y finalizada la recolección, la información se 

almaceno en documento Excel 2019. 

3.7 Método de análisis de datos 

La información se procesó con la ayuda del programa estadístico SPSS versión 28. 

En primera instancia se hizo la descripción general de la información, para lo cual 

se determinó la normalidad de los datos por prueba de Kolmogorov-Smirnov, los 

datos numéricos fueron presentados en promedios o medianas según la normalidad 

de su distribución. 

Para cruzar la información y obtener la asociación de cada factor psicosocial con el 

estrés laboral, se hizo empleo de tablas con doble entrada en las cuales se analizó 

cada dimensión psicosocial con la variable del estrés, asumiendo significancia 

estadística arroja un p menor a 0.05. Así mismo, se correlacionaron los datos de 

ambos cuestionaros mediante el empleo de la prueba Rho de Spearman, que 

evaluó la asociación entre variables ordinales. 

3.8 Aspectos éticos 

En esta investigación los participantes no corren ningún riesgo, respetando el 

principio de no maleficencia; además se tendrá cuidado con los datos del personal, 

ya que a cada participante se le codifico según iniciales de sus nombres y apellidos. 

También se consideró la participación voluntaria de todos (Anexo 5), respetando 

así su principio de autonomía. Finalmente, los datos que se presentan son 

exclusivos para la presente investigación, asegurando así que los participantes 

fueron libres de brindar la información verdadera. 
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IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo: 

Tabla 3 

 Distribución de frecuencias:  factores psicosociales y sus dimensiones 

Factores 
psicosociales 

Exigencias 
psicológicas 

Control sobre 
el trabajo 

Apoyo 
social 

Compensaciones 
del trabajo 

f % f % f % f % f % 

Alto 125 83,3 96 64,0 106 70,7 130 86,7 129 86,0 

Moderado 
25 16,7 53 35,3 42 28,0 20 13,3 21 14,0 

Bajo 0 0,0 1 0,7 2 1,3 0 0,0 0 0,0 

Total 150 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 

Nota. Describe la distribución de frecuencias en niveles de porcentajes recogido de SPSS 

Interpretación: Se puede evidenciar en la tabla que la variable factores 

psicosociales obtuvo un alto porcentaje representado por un 83.3% con respuestas 

que indicarían una influencia de los factores psicosociales alto, mientras que un 

16,7% considera que los factores psicosociales los afecta de forma moderada, para 

la magnitud de requerimientos psicológicos se pudo apreciar un alto porcentaje 

representado por un 64% de las respuestas que consideran alto el nivel de 

exigencias psicológicas mientras que un 35.3% consideran que las exigencias 

psicológicas influyen de forma moderada en ellos, en el caso del control sobre el 

trabajo se puede evidenciar que un alto porcentaje representado por un 70.7% 

consideran que el control sobre el trabajo influye altamente en ellos mientras que 

el 28% consideran que el control sobre el trabajo tiene una influencia moderada, en 

la dimensión de apoyo social el porcentaje mayoritario representado con un 86.7% 

consideran que la influencia del apoyo social se relacionaría altamente con los 

factores psicosociales mientras que una minoría de 13.3% consideraría que el 

apoyo social influye de forma moderada en ellos y en la dimensión de 

compensaciones del trabajo la mayoría representada por un 86% consideran que 

las compensaciones del trabajo influyen altamente en ellos y un 14% estaría 

considerando que las compensaciones en el trabajo tiene una influencia moderada. 
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Tabla 4   

Distribución de frecuencias:  Estrés laboral y sus dimensiones 

  
Estrés 

Laboral  
Esfuerzo 
Intrínseco 

Recompensa 
Profesional 

Esfuerzo 
Extrínseco  

  

f % f % f % f % 

Alto 118 78,7 74 49,3 134 89,3 131 87,3 

Moderado 32 21,3 75 50,0 16 10,7 19 12,7 

Bajo 0 0 1 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 150 100,0 150 100,0 150 100,0 150 100,0 

Nota. Describe la distribución de frecuencias en niveles de porcentajes recogido de SPSS  

Interpretación: Se puede evidenciar en la tabla número 2 que la variable estrés 

laboral obtuvo un alto porcentaje representado por un 78.7% con respuestas que 

indican un alto estrés laboral, mientras que un 21.3% considera que el estrés laboral 

los afecta de forma moderada, mientras que en la magnitud de esfuerzo Intrínseco 

podemos apreciar un elevado porcentaje representado por un 50% de las 

respuestas que consideran moderado el nivel de exigencias psicológicas mientras 

que un 49.3% consideran que el Esfuerzo Intrínseco influye altamente en ellos y en 

mucho menor porcentaje un 0.7% consideran que el esfuerzo intrínseco tiene una 

influencia baja, además de esto en la magnitud de recompensa profesional 

obtenemos un elevado porcentaje representado por el 89.3% con respuestas que 

indican que la recompensa profesional influye altamente en ellos y por otra parte el 

10.7% respondió que la recompensa profesional influye de forma moderada en 

ellos, mientras que en la dimensión de Esfuerzo Extrínseco un alto porcentaje 

representado por un 87.3% consideran que el Esfuerzo Extrínseco influye 

altamente en ellos mientras que el 12.7% consideran que el Esfuerzo Extrínseco 

tiene una influencia moderada en los participantes. 
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4.2 Análisis estadístico inferencial 

Luego de utilizar las herramientas para recolectar los datos obtenidos, se llevó a 

cabo una prueba de normalidad de dos variables con la finalidad de determinar el 

tipo de correlación, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido a la muestra 

de participantes, nuestro estudio incluyó a más de 50 personas, lo que resultó en 

la significancia de las variables menor a 0.05, no distribuidas normalmente, por lo 

que se adoptó el uso de una prueba no paramétrica, como la Rho de Spearman.  

4.2.1 Constatación de la hipótesis general  

H1: Existe asociación significativa entre los factores psicosociales y el estrés laboral 

en el personal de salud de un hospital nivel II-2 de Puno 

H0: No existe asociación significativa entre los factores psicosociales y el estrés 

laboral en el personal de salud de un hospital nivel II-2 de Puno 

Tabla 1 

Correlación entre factores psicosociales y estrés laboral 

  
P 

Factores 

sicosociales 

Estrés 

Laboral 

Rho de Spearman Factores 

Psicosocia

les 

Coeficiente de correlación 1,000 0,894** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Estrés 

Laboral 

Coeficiente de correlación 0,894** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

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

Interpretación: Los resultados que se obtuvieron muestran una significancia 

bidireccional de p valor = 0.01 que es menor a 0.05, por lo cual se admite la 

hipótesis que se planteó; esto nos indica que  los componentes psicosociales tienen 

una relación notable con la variable de estrés laboral, además de que se puede 

evidenciar el resultado del coeficiente de Rho de Spearman de 0.894, señalando 

una correlación positiva elevada entre las variables de los componentes 

psicosociales con estrés en el  trabajo, es decir que este incremento de la variable 

de factores psicosociales causara un aumento alto en el estrés laboral. 
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4.2.2 Constatación de las Hipótesis Especificas 

Constatación de la Hipótesis Especifica 1 

H1: Existe asociación de las exigencias psicológicas y el estrés laboral. 

H0: No existe asociación de la exigencia psicológica y el estrés laboral. 

Tabla 2 

Correlación entre la dimensión exigencias psicológicas y la variable estrés laboral 

Estrés 

laboral 

Exigencia 

psicológica 

Rho de Spearman Estrés 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 0,530** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 150 150 

Exigencia 

psicológica 

Coeficiente de correlación 0,530** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 150 150 

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

Interpretación: En la tabla 8 se evidencia los resultados con una significancia 

bidireccional de 0.00 lo que es inferior a 0.05, de manera que es aceptada la 

hipótesis especifica planteada, obteniendo correlación con un coeficiente de 0.530, 

lo que indicaría una correlación con nivel positivo inmenso entre la exigencia 

psicológica y el estrés laboral, lo que significa que ante un incremento de la 

exigencia psicología también habría un incremento moderado en el estrés laboral. 
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Contrastación de la Hipótesis Especifica 2 

H1: Existe asociación entre el control del trabajo y el estrés laboral  

H0: No existe asociación entre el control del trabajo y el estrés 

Tabla 3 

 Correlación entre la dimensión control sobre el trabajo y la variable estrés laboral 

 

Estrés 

laboral 

Control 

sobre el 

trabajo 

Rho de Spearman Estrés 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,829** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Control 

sobre el 

trabajo 

Coeficiente de correlación ,829** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

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

 

Interpretación: Los resultados de la tabla 9 podemos evidenciar una significancia 

bidireccional de 0.00 lo que es menos de 0.05, de modo que la hipótesis especifica 

es admitida, obteniendo un coeficiente de correlación de 0,829, mostrando una 

correlación positiva bastante fuerte del control del trabajo y el estrés laboral, esto 

indicaría que el control con el trabajo tiene una vinculación alta con el nivel de estrés 

laboral, lo que implica que un aumento en el control sobre el trabajo causara un 

aumento alto en el estrés laboral. 
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Contrastación de la Hipótesis Especifica 3 

H1: Existe asociación entre el apoyo social y el estrés laboral 

H0: No existe asociación entre el apoyo social y el estrés laboral 

Tabla 8 

Correlación entre la dimensión apoyo social y la variable estrés laboral 

Estrés 

laboral 

Apoyo 

social 

Rho de Spearman Estrés 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,667** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 150 150 

Apoyo 

social 

Coeficiente de correlación ,667** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150 150 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: En la tabla 10 se evidencia resultados que muestran un alcance 

bilateral de 0.00 siendo inferior a 0.05 por ello la hipótesis se admite, obteniendo un 

coeficiente de 0,667 que indica una correlación positiva significativa del apoyo 

social con el estrés en el lugar de trabajo, esto indicaría que el apoyo social 

presenta una vinculación moderada con el grado de estrés laboral, es decir que 

ante la variación del apoyo social también causa una variación moderada en lo 

referente al estrés laboral. 
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Correlación de la Hipótesis Especifica 4 

H1: Existe asociación entre las recompensas del trabajo y el estrés laboral. 

H0: No existe asociación entre las recompensas del trabajo y el estrés laboral 

Tabla 9 

Correlación entre la dimensión compensaciones del trabajo y la variable estrés laboral 

Estrés 

laboral 

Compensaci

ones del 

trabajo 

Rho de Spearman Estrés 

laboral 

Coeficiente de correlación 1,000  ,667** 

Sig. (bilateral) .  ,000 

N 150  150 

Compensa

ciones del 

trabajo 

Coeficiente de correlación ,667**   1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 150  150 

Nota. ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: Se puede observar en la tabla 11 la significación bilateral de 0,00, 

es decir, debajo de 0.05, siendo la hipótesis aceptada, da un coeficiente de 

correlación de 0.667, indicando un grado significativo de correlación positiva entre 

la remuneración del trabajo y el estrés en el trabajo, esto indicaría que las 

compensaciones del trabajo tienen una vinculación alta considerable con el nivel 

de estrés laboral, evidenciando que un aumento en la dimensión de 

compensaciones del trabajo causara variaciones considerables con respecto al 

estrés laboral. 
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V. DISCUSIÓN

Habiéndose planteado el objetivo general y la hipótesis general, tras analizar 

los datos obtenidos en este estudio, es posible establecer una relación de los 

componentes psicosociales y el estrés laboral del personal asistencial sanitario de 

un nosocomio de nivel II-2 en Puno, ya que se logra al obtener una significancia = 

0.01, por lo que se admite la hipótesis planteada y el resultado de 0.894 como 

coeficiente de correlación por medio de la verificación de Rho de Spearman, esto 

nos indica la relacionan significativa entre ambas variables, entonces los cambios 

que produzca la variable factores psicosociales ocasionará que la variable de estrés 

laboral también tenga una variación considerablemente alta, es decir que la variable 

de factores psicosociales presenta  una influencia directa positiva muy fuerte con 

respecto al estrés laboral.  Además, se pudo evidenciar según los análisis 

descriptivos que los factores psicosociales tienen una influencia alta representado 

por un 83.3%, mientras que un 16,7% considera que los afecta de forma moderada. 

Según sus dimensiones se pudo evidenciar que las exigencias psicológicas se ven 

representado por un 64%, en el caso del control sobre el trabajo se puede 

evidenciar que un alto porcentaje representado por un 70.7%, en la dimensión de 

apoyo social el porcentaje mayoritario representado con un 86.7% y en la dimensión 

de compensaciones del trabajo la mayoría representada por un 86% consideran 

que la influencia de sus dimensiones se relacionaría altamente con los factores 

psicosociales. 

Se han contrastado estos resultados que mostrarían similitud con los que se 

obtuvieron de la investigación de Asante et al. (2019) en Guangdong, China, que 

investigó la interrelación de los componentes de riesgo psicosocial, el estrés y la 

calidad de vida, los resultados de dicho estudio reportaron que los componentes de 

riesgo psicosocial se correlacionaba con el estrés (p<0.001), proporcionan 

información valiosa para comprender la situación del personal de salud en otros 

entornos de atención, así podemos afirmar que según nuestros resultados se 

sustenta que los componentes psicosociales producen estrés laboral en el 

trabajador sanitario de un hospital nivel II-2 de Puno. Considerando estos hallazgos, 

resulta relevante establecer la interrelación existente entre ambas variables y el 

grado de afectación en el trabajador sanitario asistencial de un nosocomio de nivel 

II-2 en Puno. Por lo tanto, es crucial realizar investigaciones similares en el contexto
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de hospitales de Puno para comprender mejor los desafíos que afrontan el personal 

sanitario en esta región. 

Por otra parte, nuestros resultados se verían contrastados por hallazgos en 

el estudio de Jumbo (2022) realizó un estudio en la provincia de Santo Domingo, 

ubicado en Piura, siguiendo el mismo método encontró que los componentes 

psicosociales están agrupados al estrés en el trabajo en el personal sanitario ya 

que encontraron una asociación positiva según el resultado entre las variables de 

Rho = 0.582 y p< 0.001, con estos resultados y los obtenidos por nuestro estudio 

se debe tomar conciencia sobre el estrés que se está causando en el trabajador de 

salud y cuáles son sus causantes para poder tomar acción en la prevención de 

dichos problemas.  

De la misma forma en los estudios realizados por Triana (2021), identificaron 

la relación entre los componentes psicosociales y el estrés en el trabajo, durante 

los tiempos de pandemia en Ecuador encontró una correlación positiva 

considerable entre ambas variables (r=0.646, p<0.01). Por lo que se pudo 

evidenciar que los factores psicosociales con sus dimensiones planteadas son 

causantes de estrés en el trabajo de profesionales de la salud durante la pandemia, 

por lo que el control sobre los factores psicosociales disminuyen el riesgo 

psicosocial y en consecuencia se logra mayor control sobre el estrés laboral en el 

personal sanitario, lo cual disminuiría las consecuencias como la deserción laboral 

y mejoría en la productividad del personal de salud reflejando la calidad de las 

atenciones a los pacientes.  

Por otro lado, Moyano et al. (2022), lograron evaluar la influencia de los 

componentes de riesgo psicosocial y el estrés en el trabajo en Ecuador, se 

identificaron varios factores psicosociales como la estima, las exigencias 

psicológicas y la doble presencia. El 40.5% de los trabajadores evaluados tomaron 

en cuenta, que el ambiente laboral era satisfactorio, mientras que el 80% de los 

participantes presentó síntomas físicos y psicológicos producidos por estrés. 

Además, la incertidumbre sobre el futuro, la ayuda social y el nivel de liderazgo 

fueron las que presentaron mayor asociación con el estrés y el ambiente laboral. 

Por lo que se evidencia y se contrasta con nuestro estudio que existen diferentes 

factores psicosociales y que algunos influyen más que otros en la producción de 
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estrés laboral en el personal sanitario, en ese sentido se debe trabajar con cada 

factor causante de estrés laboral para disminuir y mitigar sus consecuencias en el 

personal sanitario, también se debe tomar en cuenta el grado de estrés laboral que 

se general por cada factor psicosocial y de esta manera poder trabajar en el control 

de los distintos componentes psicosociales asociados a la producción de estrés.  

Habiendo planteado el objetivo específico y la hipótesis especifica N° 1, 

donde resulta importante definir la asociación de la exigencia psicológica y el estrés 

laboral, según los hallazgos obtenidos se puede evidenciar un nivel de significacia 

de 0,00 y una correlación de 0,530, es decir, una correlación positiva significativa 

de la medida de necesidad psicológica y el estrés laboral., es decir que la exigencia 

psicológica genera variaciones moderadas en el estrés laboral. En línea con este 

objetivo, se hace referencia a un estudio realizado por Adib et al. (2019) en Brunéi, 

donde se exploraron los estresores psicosociales del trabajo en profesionales del 

ámbito sanitario. Los descubrimientos de esta investigación brindan preciada 

información para comprender la relación entre la exigencia psicológica y el estrés 

laboral en este contexto específico. La investigación de Akyirem et al. (2019)) reveló 

que el 54.3% del personal sanitario que participo, experimentaron una mayor 

demanda cognitiva en su trabajo, esto implica que se enfrentaron a exigencias 

mentales y cognitivas significativas, lo que puede generar un aumento del estrés 

laboral. Además, en nuestro estudio se evidencia que el 64% de los participantes 

considera una influencia alta el nivel de exigencias psicológicas y un 35% con un 

nivel moderado como factores estresantes en el trabajo.  

Estos resultados son consistentes con el marco teórico y la literatura 

existente. Según Karasek y Theorell (1990), los factores de exigencia psicológica 

en el trabajo, como la carga mental y los esfuerzos cognitivos y emocionales 

significativos, pueden generar estrés en los trabajadores. Además, la Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2021) define las 

exigencias psicológicas como la carga mental y emocional derivada de factores 

como la carga de trabajo y la necesidad de realizar tareas cognitivas complejas. 

Estos hallazgos respaldan la idea de que una mayor exigencia psicológica en el 

trabajo está asociada con un mayor nivel de estrés laboral en el profesinal de salud. 

El incremento en la demanda mental, el estrés y los esfuerzos cognitivos y 
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emocionales significativos pueden sobrepasar los recursos personales y laborales 

de los trabajadores, lo que contribuye a la experiencia de estrés laboral.  

Habiendo planteado el objetivo específico y la hipótesis especifica N° 2, se 

puede evidenciar que el control sobre el trabajo tiene correlación positiva con el 

estrés laboral, ya que se observa un nivel de significación de 0,00 y un coeficiente 

de correlación de 0,829, evidenciando una correlación positiva muy fuerte de las 

medidas de control del trabajo y el estrés laboral, este objetivo es un tema relevante 

en la investigación sobre el bienestar laboral. En este contexto, se hace referencia 

a un estudio realizado por Moreira et al. (2020) en Brasil, donde la finalidad fue 

establecer los factores biopsicosociales en el síndrome de burnout. El estudio 

empleó una metodología transversal y contó con la participación de 293 

profesionales sanitarios. Los resultados de este estudio brindan información valiosa 

para comprender la relación del control del trabajo y el estrés laboral en este grupo 

en particular. Por lo que tiene relevancia con nuestro estudio donde logramos 

establecer la influencia de ambas variables en los profesionales asistenciales de 

salud.  

Estos resultados se alinean con el marco teórico y la literatura existente 

sobre el tema. De acuerdo con la definición de la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2021), el control del trabajo quiere 

decir que es la capacidad de un empleado para influir en su entorno de trabajo, 

tomar decisiones sobre su trabajo y tener un cierto grado de autonomía en la 

organización de sus tareas y métodos de trabajo. 

El modelo de demanda-control de Karasek y Theorell (1990) también 

destaca la importancia del control como un factor determinante en la experiencia 

de estrés laboral. Según este modelo, un mayor control sobre el trabajo se asocia 

con una menor probabilidad de estrés, ya que los trabajadores tienen la capacidad 

de manejar y controlar las demandas laborales. Los descubrimientos de esta 

investigación respaldan la idea de que un mayor nivel de control sobre el trabajo 

está relacionado en el profesional de salud con un menor nivel de estrés laboral. La 

capacidad que tienen los empleados para poder tomar decisiones sobre su trabajo, 

organizar sus tareas y tener autonomía en su desempeño laboral puede contribuir 

a un mayor sentido de satisfacción y bienestar, reduciendo así los niveles de estrés. 
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Estos resultados resaltan la importancia de fomentar entornos laborales que 

promuevan el control y la autonomía en el trabajo, especialmente en el contexto de 

la salud. La implementación de políticas y prácticas que brinden a los trabajadores 

mayor control sobre sus tareas y decisiones puede ayudar a disminuir los niveles 

de estrés laboral y aumentar su bienestar general.  

Habiendo planteado el objetivo específico y la hipótesis especifica N° 3, se 

puede evidenciar que el apoyo social tiene correlación positiva con el estrés laboral, 

ya que se observa un nivel de significación de 0,00 y una correlación de 0,667, 

existiendo una correlación positiva significativa entre el apoyo social y estrés 

laboral, es decir que una variación del apoyo social también causara variaciones 

moderadamente altas en el estrés laboral. En este contexto, se hace referencia a 

un estudio realizado por Moyano et al. (2022) en Ecuador, cuyo objetivo fue 

examinar la relevancia de los componentes de riesgo psicosocial, incluyendo la 

ayuda social, en el clima y el estrés laboral. El estudio de Moyano et al. (2022) 

reveló que varios factores psicosociales, incluido el apoyo social, estaban 

asociados tanto con la apreciación desfavorable del ambiente laboral como con el 

aumento de los síntomas relacionados al estrés en trabajadores de salud en 

Ecuador, los resultados de esta investigación proporcionaron información relevante 

para comprender la agrupación del apoyo social y el estrés laboral en este contexto 

específico.  

Estos resultados son consistentes con el marco teórico y la literatura 

existente sobre el tema. Según la definición de la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2021), el apoyo social se refiere al 

grado en que los trabajadores perciben que reciben apoyo emocional y práctico de 

sus colegas, supervisores y organización en el entorno laboral. 

Varios estudios han demostrado que el apoyo social en el lugar de trabajo 

tiene un papel significativo en la reducción del estrés laboral. El modelo de 

demanda-control-apoyo social de Karasek y Theorell (1990) sugiere que el soporte 

social puede conducirse como un amortiguador de las demandas laborales y el 

estrés, proporcionando recursos emocionales y de información que ayudan a los 

trabajadores a hacer frente a las exigencias del trabajo. Los resultados de esta 

investigación apoyan la tesis sobre que niveles más altos de apoyo social están 
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asociados con niveles más bajos de estrés laboral entre los trabajadores de la 

salud. La presencia de un entorno laboral solidario, en el que los trabajadores se 

sienten respaldados y comprendidos por sus colegas y superiores, puede ayudar a 

mitigar los efectos negativos del estrés laboral.  

Habiendo planteado el objetivo específico y la hipótesis especifica N° 4, se 

puede evidenciar que las compensaciones del trabajo tienen correlación positiva 

con el estrés laboral, porque hay un nivel de significación de 0.00 y una correlación 

de 0.667, lo que significa una correlación positiva considerable de las 

compensaciones del trabajo y el estrés laboral, es decir que una variación de las 

compensaciones del trabajo también causara variaciones moderadamente altas en 

el estrés laboral. En este contexto, se hace referencia a un estudio realizado por 

Siebenhüner et al. (2020) en Suiza, cuyo objetivo fue examinar las asociaciones 

entre los estresores laborales temporales y la satisfacción con el trabajo en 

profesionales sanitarios. Los hallazgos de este estudio ofrecen información valiosa 

para comprender la interrelación existente entre ambas variables en esta población 

específica. Los resultados del estudio de Siebenhüner et al. (2020) tienen 

implicaciones importantes respecto a las compensaciones del trabajo en el personal 

de salud ya que se pudo evidenciar que al mejorar las compensaciones en el trabajo 

se puede disminuir el estrés laboral lo que conlleva a mejorar el bienestar del 

trabajador sanitario, así como su rendimiento y calidad de atención al paciente.  

Estos resultados son consistentes con el marco teórico y la literatura 

existente sobre el tema. Las compensaciones del trabajo se refieren a los 

beneficios, recompensas y satisfacciones que los empleados obtienen a cambio de 

su desempeño laboral. Esto puede incluir aspectos económicos como el sueldo y 

los estímulos financieros, y también beneficios no monetarios como el 

reconocimiento, las oportunidades de crecimiento profesional y la concordancia 

entre el trabajo y la vida personal. 

Diversos estudios han demostrado que las compensaciones del trabajo 

pueden tener un impacto significativo en el nivel de estrés laboral de los 

trabajadores. Según la teoría de la equidad laboral de Adams (1965), los empleados 

tienden a comparar las recompensas que reciben con los esfuerzos que realizan 

en el trabajo y con las recompensas que perciben que reciben otros empleados en 
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situaciones similares. Cuando perciben una falta de equidad o desigualdad en las 

compensaciones, esto puede generar estrés y malestar. El resultado de este 

estudio apoya la tesis sobre la compensación que está relacionada con el nivel de 

estrés laboral de los trabajadores de la salud. Un mayor nivel de compensaciones 

puede contribuir a reducir el estrés laboral, ya que los trabajadores perciben que 

sus esfuerzos y contribuciones son reconocidos y valorados adecuadamente. 

Estos hallazgos destacan la importancia de garantizar que el personal de 

salud reciba una indemnización justa y objetiva por su trabajo. Además de aspectos 

económicos, es crucial brindar oportunidades de desarrollo profesional, 

reconocimiento y un ambiente laboral que promueva la concordancia entre el 

trabajo y la vida personal. Estas medidas pueden contribuir a reducir los grados de 

estrés laboral y mejorar el bienestar del trabajador de salud.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera:  

En referencia a la hipótesis general, se concluyó que se evidencia una relación 

relevante entre los factores psicosociales y estrés laboral en el profesional médico 

del hospital Nivel II-2 de Puno, tal como se ha obtenido al tomar la significación 

bilateral de 0,01 y un coeficiente de correlación de 0.894, es decir, entre las dos 

variables existe una correlación positiva muy fuerte, la relación confirma 

directamente la hipótesis general. Estos resultados respaldan la noción de que los 

factores psicosociales desempeñan un rol notable en la generación y manifestación 

del estrés laboral en los empleados de salud, estos hallazgos tienen implicaciones 

significativas para la gestión y el cuidado del personal sanitario en un nosocomio 

de nivel II-2 en Puno, por lo que es necesario abordar los factores psicosociales 

identificados en este estudio para mitigar el impacto negativo del estrés laboral en 

el empleado asistencial de salud.  

Segunda: 

Haciendo referencia a la hipótesis detallada N° 1 y en base a los resultados 

conseguidos, se puede llegar a la conclusión que existe una relación entre las 

necesidades psicológicas y el estrés laboral, con un nivel de significación de 0,00 y 

el coeficiente de correlación es de 0,530, indicando un nivel significativo de relación 

positiva directa entre el estrés mental y el estrés laboral. Esto significa que un 

aumento de las demandas psicológicas está directamente relacionado con un 

aumento significativo del estrés laboral. Por lo tanto, para reducir el nivel de estrés 

en el trabajo del personal médico de este hospital, es muy necesario reducir el 

estrés mental. 

Tercera:  

Respecto a la hipótesis específica 2, los resultados pueden dar un nivel de 

significación de 0,00 y una correlación de 0,829, lo que significa una relación 

positiva muy fuerte de las variables, concluyendo que presenta una relación entre 

el trabajo de control y el estrés. Además, se ha encontrado que el estrés laboral 
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puede reducirse mediante medidas apropiadas para controlar el trabajo del 

personal médico examinado. 

Cuarta: 

Para la hipótesis específica número 3, los resultados permiten concluir que se 

evidencia una relación del apoyo social y el estrés laboral, por presentar un nivel 

de significación de 0,00 y un coeficiente de correlación de 0,667, es decir, 

significativo positivo. Además, el 86.7% de los entrevistados consideran que la 

influencia del apoyo social se relaciona altamente con los factores psicosociales 

mientras que el 13.3% consideraría que el apoyo social influye de forma moderada 

en ellos, por lo que se concluye que realizando un apoyo social adecuado se puede 

simplificar el estrés laboral en el profesional sanitario.  

Quinta: 

En cuanto a la hipótesis detallada 4, con base en los resultados obtenidos, se llega 

a la conclusión que existe una relación del salario y el estrés laboral, debido a que 

se tiene un nivel de significancia de 0.00 y un coeficiente de correlación de 0.667, 

es decir, la correlación positiva es estadísticamente significativo. Además, se pudo 

observar que el 86% de los encuestados consideran que las compensaciones del 

trabajo influyen altamente en ellos y un 14% estaría considerando que las 

compensaciones en el trabajo tienen una influencia moderada, por lo que se 

concluye que con medidas adecuadas en las compensaciones del trabajo se puede 

apoyar con la reducción del estrés en el personal sanitario. 
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VII. RECOMENDACIONES:

Primero: 

Se recomienda al director del hospital y a los jefes de los servicios, implementar 

intervenciones específicas para gestionar el estrés y promover el bienestar del 

personal sanitario. Estas intervenciones pueden incluir programas de 

entrenamiento en técnicas de manejo del estrés, promoción de la resiliencia, 

fomento de habilidades de afrontamiento y creación de un entorno laboral favorable. 

Esto permitirá identificar áreas de mejora y tomar medidas preventivas para reducir 

la impresión negativa del estrés en la salud y el desempeño laboral. 

Segunda: 

Se recomienda al director del hospital y al jefe de bienestar social, implementar 

estrategias para gestionar y reducir la carga psicológica del personal de salud. Esto 

podría contener la implementación de programas de apoyo emocional, instrucción 

en manejo del estrés y promoción de un ambiente laboral que fomente la resiliencia 

y la armonía entre la vida profesional y personal. 

Tercera: 

Se recomienda al director del hospital y a los jefes de servicios promover la 

autonomía y el empoderamiento del personal sanitario en el ámbito del trabajo. Esto 

implica brindarles la capacidad de tomar decisiones y participar en la organización 

y planificación de su trabajo. Además, es importante fomentar una cultura de 

comunicación abierta y participativa que permita a los trabajadores expresar sus 

opiniones y preocupaciones. 

Cuarta: 

Se recomienda al jefe bienestar social, fortalecer las redes de apoyo social en el 

trabajo del personal sanitario. Esto puede incluir la implementación de programas 

de mentoría, espacios de cooperación y laborares en equipo, así como el fomento 

de comunicaciones positivas entre colegas y supervisores. Asimismo, es 

fundamental promover una cultura de apoyo mutuo y reconocimiento del trabajo 

realizado. 
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Quinta: 

Se recomienda al jefe de la oficina de personal revisar y ajustar las políticas de 

compensación y beneficios para el personal de salud. Esto implica asegurarse de 

que las recompensas sean justas y equitativas, reconociendo el esfuerzo y la 

entrega del personal de salud. Además, es importante otorgar oportunidades de 

progreso y crecimiento laboral en la vida de los empleados de la salud dentro de su 

organización. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Matriz de consistencia 

FACTORES PSICOSOCIALES Y ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE SALUD DE UN HOSPITAL NIVEL II – 2 EN 

PUNO, 2022 

PROBLEMA Objetivos Hipótesis Variables y 

dimensiones 

Metodología Población y 

muestra 

¿Cuál es la 

asociación entre 

los factores 

psicosociales y el 

estrés laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022?

Establecer la 

asociación entre 

los factores 

psicosociales y el 

estrés laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 de Puno, 2022.

Existe asociación 

significativa entre 

los factores 

psicosociales y el 

estrés laboral en 

el personal de 

salud de un 

hospital nivel II-2 

de Puno, 2022.  

V1: Factores 

psicosociales 

Dimensiones 

-Exigencias

psicológicas

-Control sobre el 

trabajo

-Apoyo social

-Compensaciones del

trabajo

Tipo de 

Investigación: 

Básica 

Según su 

carácter: 

No experimental 

Según su 

naturaleza: 

Cuantitativa 

Según su 

alcance  

temporal: 

Transversal 

Diseño de la 

Investigación: 

Correlacional 

Población: 

Un total de 150 

personas, entre 

profesionales de la 

salud médicos, 

licenciados en 

enfermería y 

personal técnico de 

enfermería, de un 

hospital nivel II-2 

en Puno, 2022 

Muestra: 

150 profesionales 

de la salud de un 

hospital nivel II-2 

en Puno, 2022. 

Tipo de muestreo: 

Muestreo no 

probabilístico 

censal 

Específicos Específicos Específicos Variables y 

dimensiones 

¿Cuál es la 

asociación entre la 

exigencia 

psicológica y el 

estrés laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022?

Determinar la 

asociación entre la 

exigencia 

psicológica y el 

estrés laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022

Existe asociación 

entre la exigencia 

psicológica y el 

estrés laboral en 

el personal de 

salud de un 

hospital nivel II-2 

de Puno, 2022. 

V2: Estrés laboral 

Dimensiones 

-Esfuerzo extrínseco

-Recompensa

profesional

-Esfuerzo intrínseco



¿Cuál es la 

asociación entre el 

control sobre el 

trabajo y el estrés 

laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022?

Determinar la 

asociación entre el 

control sobre el 

trabajo y el estrés 

laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022.

Existe asociación 

entre el control 

sobre el trabajo y 

el estrés laboral 

en el personal de 

salud de un 

hospital nivel II-2 

de Puno, 2022. 

¿Cuál es la 

asociación entre el 

apoyo social y el 

estrés laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022?

Determinar la 

asociación entre el 

apoyo social y el 

estrés laboral de un 

hospital nivel II-2 

en Puno, 2022.  

Existe asociación 

entre el apoyo 

social y el estrés 

laboral en el 

personal de salud 

de un hospital 

nivel II-2 de 

Puno, 2022. 

¿Cuál es la 

asociación entre 

las 

compensaciones 

del trabajo y el 

estrés laboral en el 

personal de salud 

de un hospital nivel 

II-2 en Puno, 2022?

Determinar la 

asociación entre 

las 

compensaciones 

del trabajo y el 

estrés laboral de un 

hospital nivel II-2 

en Puno, 2022. 

Existe asociación 

entre las 

compensaciones 

del trabajo y el 

estrés laboral en 

el personal de 

salud de un 

hospital nivel II-2 

de Puno, 2022. 



 
 

 

Anexo 2. Matriz de Operacionalización de variables 

Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala 

de 

Medición 

Factores 

psicosociales 

Son elementos nocivos para el que 

labora, excediendo sus capacidades 

físicas y mentales, lo cual es medida a 

través del Cuestionario ISTAS de 

Moncada, Llorens, Kristensen, Vega, 

adaptado por Triana Santana en el 

2022 basándose en 4 dimensiones 

que a su vez está conformado por 12 

reactivos de tipo Likert,  

Exigencias 

psicológicas 

Exigencias cuantitativas 

Exigencias emocionales 

Ritmo de trabajo 

1 

2 

3 

Nominal 

politómica 

Control sobre el 

trabajo 

Influencia en el trabajo 

Importancia del trabajo  

Control sobre los tiempos 

 

4 

5 

6 

 

Apoyo social 

Responsabilidades en el 

trabajo 

Calidad de relaciones 

Calidad del liderazgo   

7 

8 

9 

Compensaciones 

del trabajo 

Inseguridad sobre las 

Condiciones de trabajo. 

Reconocimiento 

Salario y remuneración justa 

 

10 

 

11 

12 

 

Estrés 

laboral 

Es toda presión en el ambiente 

laboral, que genera una inestabilidad 

física y emocional, a causa de los 

estresores laborales, es medida 

mediante el Cuestionario sobre el 

Estrés Laboral (DER) de Siegrist, 

Esfuerzo 

extrínseco 

Molestias e interrupciones 

laborales 

Responsabilidad 

Horas extras de trabajo 

Esfuerzo laboral 

 

13 

 

14 

15 

16 

Nominal 

politómica 



adaptado por Triana Santana en el 

2022 basándose en 3 dimensiones 

que a su vez está conformado por 12 

reactivos de tipo Likert. 

Recompensa 

profesional 

Reconocimiento de los 

superiores 

Trato con los demás 

Promociones de ascenso 

Condiciones laborales 

17 

18 

19 

20 

Esfuerzo 

intrínseco 

Percepción de falta de tiempo 

laboral 

Problemas de salud mental 

Pensamientos recurrentes 

del trabajo 

Problemas para dormir 

21 

22 

23 

24 



Anexo 3: Cuestionario de Factores Psicosociales 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

Dimensión 1. Exigencias

Psicológicas 

1. En su trabajo Ud. ¿tiene que

tomar decisiones difíciles?

2. En general ¿considera Ud.

que el trabajo le genera

desgaste emocional?

3. ¿Tiene dificultad para hacer

su trabajo con tranquilidad y

tenerlo al día?

Dimensión 2. Control Sobre El 

Trabajo  

4. ¿Tiene exceso de trabajo

asignado?

5. Las tareas que hace, ¿le

parecen intrascendentes?

6. ¿Tiene poco tiempo para

conversar con un compañero o

compañera?

Dimensión 3. Apoyo social 

7. ¿Desconoce que tareas son

de su responsabilidad?

8. ¿siente que existe poco

apoyo entre compañeros y

compañeras en el trabajo?

9. Sus jefes inmediatos ¿tienen

dificultad para solucionar los

conflictos?

Dimensión 4: 

compensaciones del trabajo 

10. ¿Está preocupado (a) por si

le renuevan el contrato?

11. Mis superiores no me dan el

reconocimiento que merezco

12. Considero que la

remuneración en mi trabajo no

es justa.



 
 

 

Anexo 4: Cuestionario sobre el Estrés Laboral (CSEL) 

ÍTEMS Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Dimensión 1. Esfuerzo 

Intrínseco 

    

13. Me dejan desarrollar 

adecuadamente mis labores.  

    

14. En mi trabajo no tengo 

exceso de 

responsabilidades.  

    

15. Normalmente, no me veo 

obligado a trabajar más 

tiempo del estipulado.  

    

16. Mi trabajo no requiere 

esfuerzo físico. 

    

Dimensión 2. Recompensa 

Profesional  

    

17. Mis superiores me dan, el 

reconocimiento que 

merezco.  

    

18. En mi trabajo me tratan 

justamente.  

    

19. Existen muchas 

oportunidades de promoción 

en mi trabajo.  

    

20. Están mejorando mis 

condiciones de trabajo 

(horario, carga laboral, 

salario, etc.).  

    

Dimensión 3. Esfuerzo 

Extrínseco  

    

21. Me alcanza el tiempo 

para terminar mi   trabajo.  

    

22. El trabajo no me causa 

preocupación.  

    

23. Puedo descansar del 

trabajo, sin pensar en ello, 

incluso por la noche. 

    

24. Puedo aplazar alguna 

actividad pendiente y 

descansar por la noche. 

    



 
 

 

Anexo 5: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

Yo, Paul Félix Flores Yucra, estudiante de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, estoy 

realizando la investigación de titulada “Factores psicosociales y Estrés laboral”. Por consiguiente, se le invita 

a participar voluntariamente en dicho estudio. Su participación será de invalorable ayuda para lograr el objetivo 

de la investigación. 

 

Propósito del estudio 

El objetivo del presente estudio es establecer la existencia de asociación entre los factores psicosociales y estrés 

laboral. Esta investigación es desarrollada en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo del 

Campus Cono Norte Lima aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la 
institución educativa  

 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 10 minutos y se realizará en el ambiente de la 

institución, las respuestas anotadas serán codificadas y por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria (principio de autonomía) 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir, si desea participar o no, y su decisión 

será respetada. Posterior a la aceptación, si no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de no maleficencia) 

Indicar al participante, la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, 

en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o 

no. 

Beneficios (principio de beneficencia) 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la 

investigación. No recibirá ningún beneficio económico, ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a 

la salud individual de la persona; sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la 

salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia) 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es 
totalmente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y 

pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador (a) 

Paul Flores Yucra email: pfloresyu90@ ucvvirtual.edu.pe 

y docente Asesor Segundo Waldemar Ríos Ríos email: swriosr@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes 

mencionada. 

 
Nombre y apellidos:   

 

Nro. DNI:                   

 

Lugar, 25 mayo del 2023 

 

Nota: Obligatorio a partir de los 18 años 



Anexo 6: Juicio de Expertos 

Nombre del juez: Pomar Sáenz, Andrés Humberto 

Grado profesional: Maestría ()  Doctor (X) 

Área de formación académica: Clínica (X )    Social (X )     Educativa (X )     Organizacional ( ) 

Áreas de experiencia profesional: Odontología integral 

Docencia universitaria 

Salud Pública 

Biomateriales dentales 

Bioestadística aplicada a la salud 

Tutoría estudiantil 

Institución donde labora: Universidad San Martin de Porres (USMP) 
Práctica privada 

Tiempo de experiencia profesional en el 

área: 

2 a 4 años ( )  Más de 15 años (X ) 

Experiencia en Investigación Psicométrica: 

(si corresponde) 

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Título del estudio realizado. 

Nro. DNI.: 09852332 

Firma del experto 



 
 

 

Nombre del juez: Pomar Sáenz, Andrés Humberto 

Grado profesional: Maestría ( )                             Doctor (X) 

 Área de formación 

académica: 

Clínica (X )    Social (X )     Educativa (X )     Organizacional 

( ) 

Áreas de experiencia profesional: Odontología integral 

Docencia universitaria 

Salud Pública 

Biomateriales dentales 

Bioestadística aplicada a la salud 

Tutoría estudiantil 

Institución donde labora: Universidad San Martin de Porres (USMP) 

Práctica privada 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( )                  Más de 15 años (X ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Título del estudio realizado. 

Nro. DNI.: 09852332 

Firma del experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del juez: Dr. Alex David Vidal Mosquera 

Grado profesional: Maestría ( )  Doctor (X ) 

Área de formación 

académica: 

Clínica (X )    Social (X )     Educativa (X )     Organizacional 

(X ) 

Áreas de experiencia profesional: Metodología de la Investigación Científica 

Fundamentos de Gestión y Gerencia en Salud 

Armonización Orofacial 

Ortodoncia 

Institución donde labora: Universidad San Martin de Porres (USMP) 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( )  Más de 5 años (X ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Nivel de Satisfacción en la Clínica Odontológica Usmp-FN 

Nro. DNI.: 10614544 

Firma del experto 



 
 

 

Nombre del juez: Dr. Alex David Vidal Mosquera 

Grado profesional: Maestría ( )                             Doctor (X ) 

 Área de formación 

académica: 

Clínica (X )    Social (X )     Educativa (X )     Organizacional 

(X ) 

Áreas de experiencia profesional: Metodología de la Investigación Científica 

Fundamentos de Gestión y Gerencia en Salud 

Armonización Orofacial 

Ortodoncia 

Institución donde labora: Universidad San Martin de Porres (USMP)      

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( )                  Más de 5 años (X ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Nivel de Satisfacción en la Clínica Odontológica Usmp-FN 

Nro. DNI.: 10614544 

Firma del experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del juez: Dr. Robinson León Zuloeta 

Grado profesional: Maestría ( X)  Doctor ( ) 

Área de formación académica: Clínica (  )   Social (X )   Educativa (X)   Organizacional (X ) 

Áreas de experiencia profesional: Internado hospitalario 

Medicina Interna 

Investigación Científica 

Metodología 

Fundamentos de Gestión y Gerencia en Salud 

Medicina humana 

Institución donde labora: Universidad Señor de Sipán (USS) 

Universidad San Martin de Porres (USMP) 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( )  Más de 5 años (X ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Título del estudio realizado. 

Nro. DNI.: 16724263 

Firma del experto 



Nombre del juez: Dr. Robinson León Zuloeta 

Grado profesional: Maestría ( X)  Doctor ( ) 

Área de formación académica: Clínica (  )   Social (X)  Educativa (X)   Organizacional (X) 

Áreas de experiencia profesional: Internado hospitalario 

Medicina Interna 

Investigación Científica 

Metodología 

Fundamentos de Gestión y Gerencia en Salud 

Medicina humana 

Institución donde labora: Universidad Señor de Sipán (USS) 

Universidad San Martin de Porres (USMP) 

Tiempo de experiencia profesional en 

el área: 

2 a 4 años ( )  Más de 5 años (X ) 

Experiencia en Investigación 

Psicométrica: (si corresponde) 

Trabajo(s) psicométricos realizados 

Título del estudio realizado. 

Nro. DNI.: 16724263 

Firma del experto 



 
 

 

Anexo 6: Prueba de normalidad  

 

Tabla 5 

Prueba de normalidad 

 

 

 

 

Figura 2 

Gráfico de normalidad 

 

Se realizó la prueba de normalidad al total de las 24 preguntas empleadas; 

obteniendo una significancia bilateral de 0.000 que es menor a 0.05 lo que indica 

que se rechaza la hipótesis nula, además que los resultados y la gráfica indica una 

tendencia normal, tomando en cuenta que son más de 50 muestras entonces 

tomamos los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

  Estadístico gl Sig. 

Factores 
psicosociales   

,503 150 ,000 

Estrés laboral  ,458 150 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 



Anexo 9:  Prueba de Alfa de Cronbach 

Para confirmar la fiabilidad del instrumento utilizado se realizó una prueba de 

fiabilidad obteniendo el resultado de un alfa de Cronbach de 0.940 aplicado a las 

24 preguntas que se utilizaron en la presente investigación como instrumento de 

recolección de datos: 

Tabla 4 

Prueba de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,940 24 

También se realizó la prueba de confiabilidad a cada encuesta utilizada para 

evaluar cada variable utilizada 

Tabla 5 

Prueba de fiabilidad de variables 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados N de elementos 

,922 ,924 2 



 
 

 

Anexo 10:  Prueba piloto encuesta factores psicosociales  

 

 

Exigencias 
psicológicas Control sobre el trabajo Apoyo social Compensaciones del trabajo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 

2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 

6 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 

7 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 

8 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

9 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

10 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 

11 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 

12 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

13 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 

14 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 

15 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 

16 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 

17 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

18 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 

19 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

20 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 

21 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 

22 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

23 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

24 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 

25 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 

26 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

27 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

28 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

29 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

30 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 

 

  



Anexo 11:  Prueba piloto encuesta estrés laboral 

Esfuerzo extrínseco Recompensa profesional 

Esfuerzo 
intrínseco 

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 

3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 

4 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 

5 1 4 2 4 2 2 4 3 2 4 4 4 

6 3 4 3 2 4 1 3 2 1 2 3 3 

7 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 

8 2 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 

9 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 4 

10 2 4 3 3 2 2 1 2 2 4 3 3 

11 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 

12 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 

13 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 

14 3 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 4 

15 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 

16 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 

17 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 

18 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 

19 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 

20 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

21 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 

22 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 

23 2 3 3 4 4 2 2 1 2 2 2 3 

24 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 

25 4 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 4 

26 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 

27 2 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 3 

28 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

29 1 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 

30 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 4 



Anexo 12: Interpretación del Coeficiente de Correlación 

Rango Relación 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01 a -0,100 Correlación negativa débil 

 0,000 No existe correlación 

+0,01 a +0,10 Correlación positiva débil 

+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 

+0,51 a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,76 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+0,91 a +1,00 Correlación positiva perfecta 

Extraido de (Hernández - Sampieri et al., 2010). 
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