
ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE LA SALUD

Influencia de los factores psicosociales sobre la salud mental del 

personal de salud en un hospital de Ancash, 2023

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: 

Maestra en Gestión de Servicios de la Salud 

AUTORA: 

Jara Capac, Magali Saely (orcid.org/0009-0005-1108-526X) 

ASESORES:

Dr. Gonzalez Gonzalez, Dionicio Godofredo (orcid.org/0000-0002-7518-1200) 

Mg. Sanchez Vasquez, Segundo Vicente (orcid.org/0000-0001-6882-6982)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Calidad de las Prestaciones Asistenciales y Gestión del Riesgo en Salud

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Promoción de la salud, nutrición y salud alimentaria 

LIMA — PERÚ 

2024 

https://orcid.org/0009-0005-1108-526X
https://orcid.org/0000-0002-7518-1200
https://orcid.org/0000-0001-6882-6982


ESCUELA DE POSGRADO

 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, GONZALEZ GONZALEZ DIONICIO GODOFREDO, docente de la ESCUELA DE

POSGRADO MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD de la

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada:

"Influencia de los factores psicosociales sobre la salud mental del personal de salud en un

hospital de Ancash, 2023", cuyo autor es JARA CAPAC MAGALI SAELY, constato que la

investigación tiene un índice de similitud de 15%, verificable en el reporte de originalidad

del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 26 de Julio del 2024

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

GONZALEZ GONZALEZ DIONICIO GODOFREDO 

DNI: 17889722

ORCID:  0000-0002-7518-1200

Firmado electrónicamente 
por: DIONICIOGG  el 12-

08-2024 09:51:30

Código documento Trilce: TRI - 0835326

ii



iii 

Declaratoria de originalidad del Autor 



iv 

Dedicatoria 

A mi familia. 



v 

Agradecimiento 

Al asesor Dionicio Gonzalez por compartir su 

conocimiento semana a semana. Al director 

del hospital por confiar en mí y a cada uno de 

los trabajadores que completaron los 

cuestionarios. 



vi 

Índice de contenidos 

Pág. 

Carátula .......................................................................................................................... i 

Declaratoria de autenticidad del asesor .........................................................................ii 

Declaratoria de originalidad de la autora ....................................................................... iii 

Dedicatoria ....................................................................................................................iv 

Agradecimiento .............................................................................................................. v 

Índice de contenidos ......................................................................................................vi 

Índice de tablas ............................................................................................................ vii 

Resumen ..................................................................................................................... viii 

Abstract .........................................................................................................................ix 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

II. METODOLOGÍA .................................................................................................. 13 

III. RESULTADOS .................................................................................................... 16 

IV. DISCUSIÓN ........................................................................................................ 29 

V. CONCLUSIONES ................................................................................................ 34 

VI. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 36 

REFERENCIAS ........................................................................................................... 37 

ANEXOS...................................................................................................................... 45 



vii 

Índice de tablas 

Pág. 

Tabla 1 Factores psicosociales y la salud mental ......................................................... 16 

Tabla 2 Factores psicosociales y crecimiento personal ................................................ 17 

Tabla 3 Factores psicosociales y la autonomía ............................................................. 18 

Tabla 4 Factores psicosociales y el propósito en la vida ............................................... 19 

Tabla 5 Factores psicosociales y la autoaceptación ..................................................... 20 

Tabla 6 Factores psicosociales y el área motivacional .................................................. 21 

Tabla 7 Prueba de normalidad ...................................................................................... 22 

Tabla 8 Influencia de los factores psicosociales sobre la salud mental d...................... 23 

Tabla 9 Influencia de los factores psicosociales sobre el crecimiento personal ............ 24 

Tabla 10  Influencia de los factores psicosociales sobre la autonomía ......................... 25 

Tabla 11 Influencia de los factores psicosociales sobre el propósito en la vida ............ 26 

Tabla 12 Influencia de los factores psicosociales sobre la autoaceptación................... 27 

Tabla 13 Influencia de los factores psicosociales influyen sobre el área motivacional.. 28 



viii 

Resumen 

El trabajo de investigación titulado “Influencia de los factores psicosociales sobre la salud 

mental del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023”, ha abordado el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible Nº 3 Salud y Bienestar, asimismo, ha presentado como objetivo 

determinar la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. El tipo de 

investigación fue básico, enfoque cuantitativo, diseño no experimental, correlacional 

causal y de corte transversal. La población y muestra estuvieron compuestos por 80 

trabajadores, mismos que respondieron a la técnica de la encuesta e instrumento 

cuestionario. En lo concerniente a los resultados inferenciales, para determinar la 

influencia de las variables, ha resultado necesario aplicar la regresión logística ordinal, 

obteniendo el valor de significancia muy por debajo de 0.05 y Pseudo R cuadrado 

proporcional a 0.831, se ha procedido a aceptar la hipótesis anteriormente establecida. 

Concluyendo así con la influencia de la significativa. 

Palabras clave: Hospital, salud mental y bienestar. 
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Abstract 

The research work entitled “Influence of psychosocial factors on the mental health of 

health personnel in a hospital in Ancash, 2023”, has addressed Sustainable Development 

Goal No. 3 Health and Wellbeing, and has also presented the objective of determining 

the influence of the independent variable over the dependent variable. The type of 

research was basic, quantitative approach, non-experimental design, causal correlational 

and cross-sectional. The population and sample were made up of 80 workers, who 

responded to the survey technique and questionnaire instrument. Regarding the 

inferential results, to determine the influence of the variables, it has been necessary to 

apply ordinal logistic regression, obtaining the significance value well below 0.05 and 

Pseudo R square proportional to 0.831, we have proceeded to accept the hypothesis 

previously established. Thus concluding with the influence of the significant. 

Keywords: Hospital, mental health and well-being. 
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I. INTRODUCCIÓN

Los factores de psicosociales han sido percibidos como condiciones adversas

asociadas al entorno laboral que influyen en el escenario en el que se desenvuelve un 

ser humano, afectando su salud mental y desempeño personal, social y ocupacional, en 

el contexto socio-laboral de los profesionales en las ciencias biomédicas, siendo la salud 

mental la principal área afectada por este tipo de factores; por lo expuesto, el presente 

estudio contribuirá con la ODS Nº 3 Salud y bienestar. 

En el contexto global, la mala salud mental provoca discapacidad hasta en un 

31% en los afectados; sin embargo, esto varía según la región del mundo, siendo África 

la más baja con 18% y Europa con 43%; mientras tanto, en términos de riesgo 

psicosocial, México ocupa el primer lugar con un 75%, continuo de China con un 73%, 

además de Estados Unidos con el 59% (López et al., 2021). Los programas de salud 

mental también están disponibles para los trabajadores sanitarios en España, en 2023 

se notificaron 1711 casos, los principales informes se referían a trastornos mentales, 

adicciones, abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas, de los nuevos ingresos al 

programa, el 27% requirió hospitalización (El País, 2023).  

En México, Juárez García et al. (2021) establecieron que el personal de salud ve 

afectada su salud mental por los factores presentados por el contexto; por ejemplo, en 

la pandemia por Covid 19, se vieron sometidos a la toma de decisiones, violencia por 

parte de los familiares de los pacientes, temor de contagiar a sus familias, 

contradicciones en los protocolos de seguridad, frustración por no poder ayudar a todos, 

distanciamiento social, entre otros. 

En el contexto Latinoamericano, la Organización Panamericana de Salud (OPS, 

2021) ha publicado algunas cifras aleccionadoras sobre la salud mental de los 

trabajadores de la salud, el 22% de los trabajadores sanitarios encuestados tenían 

síntomas que sugerían un episodio depresivo y el 15% del personal informó haber tenido 

pensamientos suicidas. También se alienta a los gobiernos locales a aumentar sus 

esfuerzos y presupuestos en materia de salud mental. Además, los especialistas de la 

salud en los hospitales públicos de Chile se ven obligados a trabajar muchas horas, 
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carecen de condiciones laborales óptimas para los descansos y carecen de voz en las 

campañas para proteger la salud pública (Elzar, 2021). 

En el contexto nacional, diversas asociaciones profesionales del ámbito 

biomédico han denunciado la indiferencia de las autoridades hacia los profesionales de 

primera línea expuestos al coronavirus, obligados a realizar contratos laborales indignos 

y exigiendo equipos de seguridad; el informe señala que no contaban con ningún equipo 

de seguridad, y acusa a las autoridades de indiferencia retrasos en los pagos, etc. 

(Consejo Regional III-Lima, 2021). Bajo la realidad expuesta, se requiere que los 

gobiernos implementen estrategias de prevención primaria en el campo de la salud 

mental (Bustamante et al., 2022). 

En el contexto local, Yslado et al. (2020) aplicaron un estudio en el hospital de 

estudio, donde expusieron que la mayoría de los profesionales egresados de la facultad 

de salud no se siente realizado profesionalmente en un 73%; además, el 62% estableció 

sentirse abrumado emocionalmente, entre otras cifras alarmantes, asociándose a 

factores psicosociales, de estructura y entorno. Por otro lado, Rodas et al. (2022) 

también aplicaron un estudio señalando que el 43% del personal tenía elevados índices 

de estrés; además, el 58% había presentado situaciones de ansiedad; asimismo 

establecieron la incidencia de las políticas, además de las normas públicas y crisis 

sanitaria sobre la salud mental de los trabajadores. Además, Gonzales Reyes (2023) 

estableció que el personal de salud en Ancash ve afectado su desempeño laboral por 

factores como el cansancio, estrés y Síndrome de Burnout.  

El problema general fue: ¿Cuál es la influencia de los factores psicosociales (En 

adelante FP) sobre la salud mental del personal de salud en un hospital de Ancash, 

2023?; específicos: a) ¿Cuál es la influencia de los FP sobre el crecimiento personal del 

personal de salud en un hospital de Ancash, 2023?; b) ¿Cuál es la influencia de los FP 

sobre la autonomía del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023?; c) ¿Cuál es 

la influencia de los FP sobre el propósito en la vida del personal de salud en un hospital 

de Ancash, 2023?; d) ¿Cuál es la influencia de los FP sobre la autoaceptación del 

personal de salud en un hospital de Ancash, 2023?; e) ¿Cuál es la influencia de los FP 
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sobre el área motivacional del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023? 

El estudio tuvo un alto valor teórico, dedicándose a la construcción minuciosa de 

definiciones de las variables y dimensiones estudiadas, además, la construcción teórica 

no solo permitió una comprensión más profunda de los conceptos involucrados, sino que 

también proporcionó una base sólida para futuras investigaciones en el campo. En 

cuanto a las implicancias prácticas del estudio, fue esencial destacar que los resultados 

y recomendaciones derivados de esta investigación tuvieron un impacto directo y 

positivo en los agentes clave involucrados, especialmente en el ámbito del personal de 

salud. Por otro lado, la contribución práctica del estudio no solo benefició a los individuos 

involucrados, sino que también sirvió como un modelo a seguir para futuras 

intervenciones en contextos similares. 

En relación con la utilidad metodológica del estudio, proporciona dos nuevos 

instrumentos de medición representando un valioso recurso para la comunidad 

científica, facilitando la recolección de datos en futuras investigaciones. Fue crucial 

también considerar la relevancia social, mostrando un enfoque orientado al bienestar 

social no sólo reforzó la importancia del estudio, sino que también subrayó su potencial 

para generar cambios positivos en la comunidad. Desde una perspectiva 

epistemológica, este estudio se propuso facilitar el examen y comprensión de las 

variables bajo investigación, con el objetivo de generar nuevo conocimiento teórico, 

alineándose con lo expresado por Lozano et al. (2024), quienes argumentaron que los 

constructos científicos debían servir para cuestionar y criticar la razón pura, permitiendo 

así una explicación más precisa y fundamentada de los fenómenos o contextos 

situacionales investigados. 

Prosiguiendo con el objetivo general: Determinar la influencia de los factores 

psicosociales (En adelante FP) sobre la salud mental del personal de salud en un 

hospital de Ancash, 2023. Siendo los objetivos diagnósticos: a) Describir el 

comportamiento de la variable FP y sus dimensiones del personal de salud en un hospital 

de Ancash; y, b) Describir el comportamiento de la variable salud mental y sus 

dimensiones del personal de salud en un hospital de Ancash. Objetivos específicos: a) 
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Determinar la influencia de los FP sobre el crecimiento personal del personal de salud 

en un hospital de Ancash, 2023; b) Determinar la influencia de los FP sobre la autonomía 

del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023; c) Determinar la influencia de los 

FP sobre el propósito en la vida del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023; 

d) Determinar la influencia de los FP sobre la autoaceptación personal del personal de

salud en un hospital de Ancash, 2023; y, e) Determinar la influencia de los FP sobre el 

área motivacional del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023. 

En el contexto internacional destacan: López Malacatus et al. (2021) aplicaron un 

estudio con el fin de medir la incidencia de los factores de riesgo psicosocial y la salud 

mental de prestadores de servicios de un establecimiento de sanidad ecuatoriano. 

Requiriendo la metodología de tipo aplicada y diseño no experimental; aplicaron 

cuestionarios a 40 servidores de salud. El resultado principal fue la significancia 0. Como 

conclusión, han establecido la incidencia significativa de las variables. Los autores 

resaltaron los esfuerzos que viene estableciendo la OMS para garantizar la calidad de 

vida. 

Castro y Suarez (2020) de la Universidad Arturo Praten en Chile efectuaron un 

informe escrito con el fin de valorar la incidencia de los riesgos psicosociales sobre la 

salud laboral del personal de salud en un establecimiento hospitalario. Requiriendo del 

enfoque cuantitativo; aplicando cuestionarios a 480 empleados del hospital. Como 

prueba de hipótesis obtuvieron el valor de significancia igual a 0 el coeficiente 0.434. 

Como conclusión, establecieron la incidencia positiva, aceptando la hipótesis 

preestablecida. Asimismo, los autores consideraron diferentes aspectos como la edad, 

tiempo de servicios, régimen de contratación, aportando a la comunidad interesada. 

Palma et al. (2022) de la Universidad Diego Portales en Chile fueron responsables 

de un estudio científico buscando valorar la influencia de los riesgos psicosociales y los 

problemas de salud mental desde de especialistas en salud. La metodología se trató de 

un estudio cuantitativo y diseño correlacional; aplicando cuestionarios a 488 

trabajadores. La prueba de hipótesis arrojó el valor de significancia 0 y valor R igual a 

0.95. Como conclusión, han establecido la relación positiva. Los autores también 
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estudiaron la presencia y relación de la violencia laboral que llegan a pasar los 

trabajadores de salud. 

En Portugal, Pocinho et al. (2021) efectuaron un estudio con el objetivo de 

analizar el impacto de los factores psicosociales sobre la salud. La metodología selecta 

ha sido la cuantitativa, aplicando cuestionarios a 309 trabajadores. Como principales 

resultados determinaron que los factores psicosociales inciden significativamente sobre 

la motivación por la significancia proporcional a 0; también sobre el propósito de vida 

bajo la misma significancia; además, se encontró que las mujeres profesionales están 

más expuestas a factores de riesgo psicosocial: conductas ofensivas y requerimientos 

cuantitativo. Como conclusión señalaron la necesidad de establecer estrategias para 

controlar los factores de riesgo a los que se exhiben los colaboradores. 

Juárez García et al. (2021) en México desarrollaron un estudio para medir la 

incidencia de los factores psicosociales de servidores de salud expuestos al Covid 19 

sobre la salud mental. El estudio mantuvo un enfoque cuantitativo. Entre los resultados 

destacó una escala 0.54 y significancia 0. Como conclusión, indicaron que los factores 

negativos psicosociales afectan directamente a la salud mental. Los autores 

consideraron a los factores positivos psicosociales, condiciones y características del 

puesto de labores y seguimiento de indicaciones; por lo que, aporta de manera 

significativa con el desarrollo del trabajo. 

Palma y Ansoleaga (2020) en Chile aplicaron un estudio para medir la conexión 

entre los factores organizacionales y problemas de salud mental de trabajadores de un 

conjunto de hospitales. Tratándose de una metodología de enfoque cuantitativo y diseño 

correlacional simple; aplicando cuestionarios cerrados a 1023 trabajadores. Tras el 

procesamiento de datos señalaron el valor R semejante a 0.863. Concluyendo que, los 

factores de riesgo psicosocial, los aspectos organizacionales adversos y la salud mental 

se asociaron con un mayor riesgo de violencia en el lugar de trabajo. En el transcurso 

del artículo los autores señalaron que los trabajadores que están expuestos a la 

violencia, faltas de respeto y estancamiento en el lugar de trabajo. 

En Suecia, Thomas et al. (2020) efectuaron un artículo científico con el fin de 
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describir las asociaciones de factores psicosociales con múltiples conductas de salud. 

Se utilizó un diseño transversal para investigar una muestra aleatoria de la población 

general; aplicando cuestionarios a 1007 pobladores. Los resultados específicos han 

demostrado que los factores psicosociales tienen un impacto significativo en la 

autonomía, con una significancia de 0.01; adicional a ello, con el mismo nivel de 

significancia, también influyen en la autoaceptación. En resumen, se confirma la 

existencia de una asociación significativa entre estos factores. 

En el contexto nacional, Urpeque y Cortez (2022) en Chiclayo realizaron un 

estudio con el fin de calcular el estado de salud mental del personal de salud. Tratándose 

de un estudio cuantitativo, con diseño descriptivo; para recolectar los datos fue necesario 

aplicar cuestionarios a 90 trabajadores. Los resultados señalaron que el 34% de la 

muestra contaba con problemas de salud mental, destacando la ansiedad en un 16%, 

seguido de psicosomáticos con el 9% y el 3% presentaba depresión. Como conclusión, 

establecieron que la salud mental está sujeta a factores psicosociales (complejidad, 

vulnerabilidad y entorno laboral). El artículo científico destaca y reconoce el grado de 

exposición mental en profesionales. 

Marcilla Truyenque y Ugarte Gil (2020) en Lima realizaron un estudio para 

determinar los factores de riesgo psicosociales percibido por especialistas en medicina. 

El proceso científico consistió en un estudio aplicado, de diseño transversal, además de 

no experimental; para alcanzar los resultados se aplicó cuestionarios a 62 sujetos de la 

muestra. Los principales resultados numéricos revelaron que el personal percibe alto 

riesgo de exigencias psicológicas en un 69%, entre otras cifras alarmantes. Como 

conclusión, han establecido que los responsables del centro laboral deben incrementar 

sus esfuerzos en garantizar una óptima calidad de vida laboral. 

Borda (2022) en Ica ha elaborado un estudio con el objetivo de medir la magnitud 

de los riesgos psicosociales sobre la salud mental de trabajadores. La metodología 

seleccionada ha consistido en el tipo aplicado, enfoque numérico; además del diseño no 

experimental y transversal; aplicando cuestionarios a 25 sujetos de muestra. Como 

resultado estableció que el 68% percibe salud mental desfavorable, el 40% percibe altas 
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exigencias psicológicas, y demás. Como conclusión, señaló que la alta carga de trabajo 

incide sobre la salud mental de manera significativa. 

Gonzales Reyes (2023) en Ancash aplicó un estudio para determinar la influencia 

de una condición mental por desgaste laboral y su magnitud sobre el desempeño de los 

trabajadores de una red hospitalaria. La metodología se trató de un estudio de tipo 

básico con diseño correlacional simple; con una población de 92 trabajadores y muestra 

representativa de 75. Los resultados indicaron que el 41% de trabajadores identificó 

tener la enfermedad mental en nivel alto, el 37% en nivel medio y 22% bajo. Como 

conclusión, ha determinado la relación significativa entre condición mental por desgaste 

laboral y el desempeño; es decir, mientras más trabajadores cuenten con la condición 

de Burnout, se notará en su reducción de desempeño. 

Sánchez (2023) realizó un estudio en Ancash con el fin principal de descubrir los 

factores psicosociales más predominantes percibidos por el personal asistencial. La 

metodología se trató de un estudio de tipo aplicado, diseño no experimental; para 

alcanzar los resultados se ha aplicado un par de cuestionarios a 66 trabajadores. Los 

resultados arrojaron un valor de significancia superior a 0.05. La conclusión estableció 

que no existe incidencia de los riesgos psicosociales sobre el puesto laboral. 

Se procede a desarrollar la variable independiente factores psicosociales; siendo 

necesario hacer mención a las teorías que sirven de cimiento para el estudio, 

destacando la Teoría biopsicosocial que es un enfoque que se utiliza en diferentes 

campos, para comprender y abordar la complejidad de la salud y satisfacción de los 

seres humanos; la teoría sostiene que los factores como la genética, la biología y la 

neuroquímica, las creencias, emociones y conductas en la determinación de su estado 

de salud y bienestar; reconoce que los seres humanos son sistemas complejos, en los 

que todos estos factores interactúan de manera dinámica e interdependiente, influyendo 

en la salud (Antoñanzas y Gimeno, 2022). 

Por otro lado, Caravaca et al. (2022) abordaron la Teoría del apoyo social, 

desarrollando consecuencias positivas para la salud de las personas; además, la teoría 

del apoyo social sugiere que las personas que experimentan altos niveles de apoyo 
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social tienen una óptima salud física y mental; adicional a ello, una mayor capacidad de 

recuperación frente a enfermedades y adversidades; por el contrario, la falta de apoyo 

social puede llevar a sentimientos de soledad, aislamiento, depresión y ansiedad. En 

resumen, la teoría del apoyo social enfatiza la urgencia de cultivar relaciones 

significativas y de calidad con otras personas como una forma de incentivar la salud y la 

calidad de vida. Es importante tanto recibir como brindar apoyo social, ya que esto puede 

tener efectos positivos tanto para quien lo recibe como para quien lo ofrece. 

Prosiguiendo con las definiciones y conceptualización de la variable los factores 

psicosociales son elementos que se encuentran en la interacción entre cualquier sujeto 

y su entorno social que pueden afectar su bienestar psicológico y emocional; estos 

factores incluyen aspectos como el apoyo social, el estrés laboral, la seguridad en el 

trabajo, el equilibrio entre laboral, y demás (Moyano Sailema et al., 2022). Por otro lado, 

Pulido Guerrero et al. (2021) la señalaron como aquellas condiciones laborales 

derivadas de la organización del trabajo, la dirección y la cultura organizacional. Se 

desarrollan las dimensiones relacionadas con la variable: 

La dimensión factor organizacional consiste en cómo la estructura, orden, entorno 

y el funcionamiento de una entidad de cualquier rubro pueden influir en el bienestar 

psicológico de sus empleados; este factor considera aspectos como la comunicación 

interna, el liderazgo, la cultura organizacional, las políticas y procedimientos, entre otros 

Chiang Vega et al., 2021). Una organización que promueve un espacio de trabajo 

positivo y saludable puede cooperar al bienestar cognitivo de sus empleados; del mismo 

modo, una cultura organizacional (Lumbreras et al., 2022). 

La dimensión factor social es fundamental para entender cómo el 

desenvolvimiento de los sujetos dentro de sus entornos impacta en la salud mental y 

emocional; es importante fomentar relaciones saludables y positivas, construir una 

secuencia de contribución social eficiente y promover entornos sociales inclusivos y 

respetuosos para mejorar la calidad de vida psicológica y emocional (Pariona et al., 

2020). Además, las normas sociales y culturales influyen en los valores, creencias y 

comportamientos, moldeando la identidad y la forma de relacionarnos con los demás; la 
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pertenencia a grupos sociales y la aceptación por parte de la comunidad también son 

factores importantes para el desarrollo de una buena salud mental y emocional (Pulido 

Guerrero et al., 2021). La dimensión factor económico tiene un impacto radical sobre el 

bienestar psicosocial, siendo necesario considerar el aspecto en la difusión de políticas 

públicas y en la implementación de programas de apoyo social y laboral; promover 

condiciones económicas justas y equitativas es fundamental para respaldar el desarrollo 

total y fomentar una sociedad más justa y solidaria (Chalela Naffah et al., 2020). 

La dimensión factor individual establece a las características y procesos 

psicológicos únicos de cada persona que influyen en su interacción con su entorno social 

y en su desarrollo psicosocial; estos factores individuales incluyen aspectos como la 

personalidad, las habilidades cognitivas, las creencias y valores, las experiencias 

pasadas, las emociones y los impulsos (Espinel et al., 2021). Es necesario precisar que, 

la personalidad de una persona, por ejemplo, puede llegar a afectar la manera en que 

se coordina los demás y cómo percibe situaciones sociales, una persona introvertida 

puede sentirse más cómoda en contextos sociales más pequeños y tranquilos, mientras 

que una persona extrovertida puede disfrutar más de interacciones sociales más 

animadas y bulliciosas (Peretti y Silvina, 2022). La dimensión factor tecnológico tiene 

tanto aspectos positivos como negativos; por lo que, resulta relevante alcanzar un 

equilibrio óptimo en el dominio de las diversas plataformas, establecer límites claros y 

fomentar la conexión emocional y las relaciones significativas (Ramón, 2021). 

En el Perú, la normativa que regula los factores psicosociales en el ámbito laboral 

es la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; misma que establece que 

los empleadores deben garantizar un espacio o entorno de trabajo óptimo, seguro y 

saludable, tanto física como psicológicamente, para sus trabajadores; además, la ley 

también establece que los factores psicosociales en el trabajo, como el estrés laboral, el 

acoso laboral y el maltrato en el trabajo, deben ser identificados y gestionados por los 

empleadores para custodiar la vida, salud, para mitigar cualquier tipo de riesgo. 

Prosiguiendo con el análisis de la variable salud mental, Sáez et al. (2023) han 

desarrollado la teoría de la autorregulación, también conocida como teoría del control 
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automático, fundamentada en la noción que las personas cuentan con la capacidad de 

regular y controlar su propio comportamiento, emociones y pensamientos; esta teoría 

fue propuesta por el psicólogo canadiense Albert Bandura en la década de 1980 y ha 

sido ampliamente estudiada y desarrollada desde entonces; según esta teoría, la 

autorregulación se lleva a cabo. 

Ramírez et al. (2023) abordaron la teoría cognitiva-conductual es un enfoque 

psicológico que se centra en cómo las creencias, pensamientos y conductas interactúan 

entre sí para influir en nuestro bienestar emocional y mental, esta teoría sostiene que 

las interpretaciones de las situaciones, así como las respuestas emocionales y 

conductuales, son determinadas en gran medida por nuestros patrones de pensamiento; 

asimismo; por intermedio de técnicas y herramientas como la reestructuración cognitiva, 

se ayuda a las personas a examinar sus pensamientos, identificar los patrones negativos 

y reemplazarlos por pensamientos más realistas y adaptativos. 

Pimentel et al. (2024) expusieron la Teoría de las necesidades de Maslow como 

una teoría psicológica que postula que los humanos tienen un conjunto jerárquico de 

necesidades ordenadas en una pirámide, desde las más básicas, como las fisiológicas, 

hasta las más avanzadas, como la autorrealización. Desde el campo de la biomedicina, 

esta teoría se puede aplicar para comprender cómo las necesidades básicas de un 

trabajador afectan a su salud y bienestar; por ejemplo, satisfacer necesidades 

fisiológicas como comer, dormir e higiene es importante para mantener una buena salud 

física. Por lo cual, comprende las necesidades y desarrolla estrategias de intervención. 

En adelante se desarrollan definiciones claves de la variable salud mental, para 

Alvarado et al. (2021) quien estableció que la salud mental consiste en el estado de 

bienestar social, interno y hasta psicológico en el que un ser humano cuenta con la 

capacidad de enfrentar los retos, adaptarse a los cambios, establecer relaciones 

positivas con los demás, tomar decisiones saludables y desarrollar su potencial de 

manera satisfactoria. Por otro lado, Urzúa et al. (2022) han establecido que la salud 

mental también hace mención de la capacidad de cualquier individuo para relacionarse 

adecuadamente con su entorno, adaptarse a los cambios constructiva, implicando tener 
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habilidades de comunicación efectivas, resolver conflictos, capacidad para establecer 

límites sanos, y la capacidad de pedir ayuda cuando se necesite. Para la medición de la 

variable es necesario considerar las dimensiones: 

La dimensión crecimiento personal se refiere al proceso de autoconocimiento, 

autodescubrimiento y autodesarrollo que nos permite afrontar los desafíos emocionales 

y psicológicos de la vida de manera más efectiva, el proceso implica la toma de 

conciencia de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, así como el 

trabajo en su modificación y mejora (López Martínez y Serrano, 2021). La dimensión 

autonomía hace mención a la capacidad de un individuo para tomar decisiones 

relacionadas con su propia salud mental, incluyendo la elección de tratamientos, la 

gestión de su bienestar emocional y la participación en su proceso de recuperación, la 

autonomía en la salud mental, como agentes activos en su propio cuidado y llevar una 

vida significativa y plena (Avarca et al., 2022). 

La dimensión propósito de la vida puede variar de una persona a otra; sin 

embargo, en general puede considerarse como la búsqueda de bienestar físico, 

emocional, psicológico, interior y social, esto implica tener una mente equilibrada, vivir 

en armonía con uno mismo y los demás, y poder manejar de manera efectiva el estrés 

y las dificultades que se presentan (Gálvez et al., 2020). La dimensión autoaceptación 

es un proceso fundamental para el bienestar general de cualquier individuo, consiste en 

reconocer y aceptar tanto las cualidades positivas como las negativas de uno mismo, 

sin juzgar, ni criticar de manera severa (Avarca et al., 2022).  

Al practicar la autoaceptación, se promueve una actitud de compasión y 

autocompasión hacia uno mismo, lo que contribuye a reducir la ansiedad, depresión, 

burnout, cansancio y otros trastornos mentales; además, permite cultivar una mayor 

autoestima y confianza en uno mismo, favoreciendo la resiliencia frente a los desafíos y 

adversidades de la vida (García et al., 2021). La dimensión área motivacional ha sido 

considerada por Fernández y Casado (2020) como la incidencia de los motivos o deseos 

de una persona sobre su comportamiento y toma de decisiones vinculadas con su 

bienestar ya sea físico o emocional. 
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En atención al marco regulatorio, la norma que regula la salud mental en el Perú 

es la Ley de Salud Mental 30947, que fue promulgada en el año 2014, esta ley tiene 

como objetivo proteger y promover integralmente la salud mental de la comunidad 

peruana, garantizando el acceso total a servicios adecuados y oportunos de salud 

mental y promoviendo la inclusión social de los individuos con trastornos mentales, 

también establece los derechos y deberes de los individuos diagnosticados con falencias 

de salud mental, así como las responsabilidades del Estado y de la sociedad en general 

en relación a la salud mental. 

En atención al marco filosófico, los autores citados en los antecedentes han 

optado por estudios cuantitativos, por lo cual, mostraron una postura positivista; el 

presente caso no fue la excepción, pues para aceptar o rechazar la hipótesis se realizará 

un procedimiento estadístico. Por lo expuesto, fue necesario estudiar la influencia de 

factores psicosociales sobre la salud mental en el personal de las ciencias biomédicas 

porque este grupo de personas se encuentra expuesto a elevadas escalas de estrés, 

carga de trabajo, responsabilidad y presión. Asimismo, el estudio resulta respaldado por 

la Teoría Positivista de Karl Popper dado que, se establece que todo estudio requiere 

de verdad y objetividad; por medio de la prueba de hipótesis se procederá a aceptar o 

rechazar el escenario planteado (Humpiri et al., 2021). 

La hipótesis general fue: Los factores psicosociales (En adelante FP) influyen 

sobre la salud mental del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023; hipótesis 

específicas: a) Los FP influyen sobre el crecimiento personal del personal de salud en 

un hospital de Ancash, 2023; b) Los FP influyen sobre la autonomía del personal de 

salud en un hospital de Ancash, 2023; c) Los FP influyen sobre el propósito en la vida 

del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023; d) Los FP influyen sobre la 

autoaceptación del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023; y, e) Los FP 

influyen sobre área motivacional del personal de salud en un hospital de Ancash, 2023 
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II. METODOLOGÍA

Se optó por un estudio de tipo básico, ya que, se centró en la creación de

conocimiento considerando diferentes contextos tomando en cuenta rubros como la 

gestión, salud, la administración pública y privada, entre otros, precedido siempre por un 

diagnóstico minucioso de las condiciones existentes (Melo et al., 2022). Es necesario 

mencionar que, la elección del tipo de estudio no solo resultó adecuada por su 

naturaleza, sino que también se alineó con la necesidad de realizar un análisis detallado 

y fundamentado que pudiera contribuir significativamente a la mejora de las situaciones 

estudiadas. Por lo expuesto, fue igualmente importante resaltar la selección de un 

enfoque cuantitativo, el cual se caracterizó por su énfasis en la objetividad, el rigor y la 

precisión en los resultados obtenidos, aspectos que fueron fundamentales al buscar 

alcanzar conclusiones confiables y reproducibles (Jesus y Balsanelli, 2023). 

En lo que respecta al diseño metodológico del informe, se han tomado en 

consideración diversos aspectos clave basados en antecedentes bien establecidos en 

la literatura científica, optando por un diseño de investigación no experimental, 

correlacional causal y de corte transversal. El tipo de diseño fue especialmente útil 

cuando el objetivo era examinar las variables tal como se presentaban en la realidad, 

sin necesidad de intervenir o alterar su desarrollo natural; permitiendo una observación 

y análisis de las variables en su estado actual, proporcionando una visión clara y precisa 

de su comportamiento e interrelación. Además, el enfoque transversal se justificó por su 

capacidad para estudiar la prevalencia y las características de determinados fenómenos 

o escenarios dentro de una población específica en un momento determinado, lo cual

resultó invaluable para obtener una fotografía precisa del contexto estudiado (Jesus y 

Balsanelli, 2023). 

La variable independiente factores psicosociales son elementos que se 

encuentran en la interacción entre cualquier sujeto y su entorno social que pueden 

afectar su bienestar psicológico y emocional; estos factores incluyen aspectos como el 

apoyo social, el estrés laboral, la seguridad en el trabajo, el equilibrio entre laboral, y 

demás (Moyano Sailema et al., 2022). Asimismo, la variable dependiente salud mental 

ha sido abordada por Alvarado et al. (2021) quienes establecieron que la salud mental 
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consiste en el estado de bienestar social, interno y hasta psicológico en el que un ser 

humano cuenta con la capacidad de enfrentar los retos, adaptarse a los cambios, 

establecer relaciones positivas con los demás, tomar decisiones saludables y desarrollar 

su potencial de manera satisfactoria. Asimismo, en el anexo 1 se han desarrollado 

aspectos trascendentales para la investigación como definiciones operacionales, 

dimensiones, ítems y escalas de medición. 

En relación con la selección de la población y la muestra, los expertos Wilson et 

al. (2022) establecieron que la población consiste en el conjunto de individuos que 

compartían características similares y que eran objeto de estudio, mientras que la 

muestra representó un subconjunto más pequeño de esa población, seleccionado de 

manera que pudiera representar de forma adecuada a la totalidad de la misma. Tras una 

consulta exhaustiva a la oficina de recursos humanos del centro de salud en cuestión, 

se determinó que la institución contaba con un total de 100 trabajadores en el área de la 

salud. Utilizando una prueba estadística que garantizó un nivel de confianza del 95% y 

un margen de error del 5%, se determinó que una muestra representativa consistiría en 

80 trabajadores, quienes fueron seleccionados como sujetos del estudio (Anexo 5). 

En cuanto a la recolección de datos, fue esencial distinguir entre la técnica y el 

instrumento. La técnica de investigación se refirió al método específico utilizado para 

obtener los datos necesarios, mientras que el instrumento fue la herramienta concreta a 

través de la cual se realizó la medición de las variables (Arac y Dönmezdil, 2020). En el 

presente estudio, la técnica elegida fue la encuesta, una metodología que permitió 

recolectar información de manera sistemática y estructurada de un grupo de individuos, 

y el instrumento utilizado fue un cuestionario, diseñado específicamente para medir las 

variables de interés.  

De acuerdo con el criterio de Mandívez (2024) para garantizar la validez, además 

de la confiabilidad de los datos recolectados, los instrumentos de medición fueron 

sometidos a procedimientos rigurosos antes de su aplicación completa a la muestra. En 

el presente caso, los cuestionarios fueron desarrollados específicamente para esta 

investigación y pasaron por un proceso de validación a través del Juicio de Expertos, lo 
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cual quedó documentado en el Anexo 3. Además, se realizó una prueba piloto con un 

grupo de 12 trabajadores del centro de salud, lo que permitió calcular el coeficiente Alfa 

de Cronbach, obteniendo valores de 0.944 para el primer constructo y de 0.956 para el 

segundo, lo que indicó una alta fiabilidad de los instrumentos utilizados. 

La presentación de los resultados de la investigación se llevó a cabo en dos fases 

principales. En primer lugar, se mostraron los resultados descriptivos, que incluyeron la 

distribución de frecuencias y las escalas de las variables y dimensiones estudiadas, 

ofreciendo una visión general del comportamiento de las variables en la población 

analizada. En segundo lugar, se procedió a la aplicación de pruebas de hipótesis con el 

fin de confirmar las relaciones existentes entre las variables. Para este análisis, se utilizó 

el programa estadístico SPSS, y se seleccionó el coeficiente de medición Regresión 

logística ordinal adecuado en función de las características de los datos, incluyendo la 

aplicación de pruebas de normalidad para asegurar la validez de los resultados 

obtenidos. 

Finalmente, el experto Ali (2020) destacó la relevancia de incorporar desde la fase 

de inicio consideraciones éticas que aseguraron el respeto hacia la institución y los 

participantes involucrados. En el presente estudio, para proteger la identidad y la 

integridad de la institución objeto de análisis, se optó por una denominación genérica en 

lugar de mencionar su nombre específico. Además, proporcionándoles información 

detallada y relevante sobre el estudio antes de que completaran los cuestionarios por 

medio del consentimiento informado. Es importante mencionar que las organizaciones 

universitarias tienen normativas específicas que aseguran la calidad científica de las 

investigaciones, y en este caso se siguieron estrictamente las guías facilitadas por el 

asesor del estudio y la normativa APA, lo que garantizó que el trabajo se desarrollara 

bajo los más altos estándares éticos y metodológicos. 
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III. RESULTADOS

Análisis descriptivo 

Tabla 1 

Factores psicosociales y la salud mental 

Salud mental 

Bajo Medio Alto Total 

Factores 

psicosociales 

Bajo 

Recuento 52 1 0 53 

% del 

total 
65.0% 1.3% 0.0% 66.3% 

Medio 

Recuento 0 6 2 8 

% del 

total 
0.0% 7.5% 2.5% 10.0% 

Alto 

Recuento 7 1 11 19 

% del 

total 
8.8% 1.3% 13.8% 23.8% 

Total 

Recuento 59 8 13 80 

% del 

total 
73.8% 10.0% 16.3% 100.0% 

La variable factores psicosociales ha presentado los mayores índices en el nivel bajo con 

el 66.3%, proseguido del nivel alto con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha 

establecido el nivel medio. En atención a la variable salud mental, la mayoría de los 

resultados se ha concertado en el nivel bajo con 73%, seguido del nivel alto con 16.3% 

y únicamente el 10% ha establecido el nivel medio. Indicando una situación preocupante 

en la que los trabajadores con bajos niveles de factores psicosociales tienden a tener 

una salud mental deteriorada, por lo que, es vital que se implementen estrategias para 

mejorar los factores psicosociales en el entorno laboral para evitar el deterioro en la salud 

mental. 
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Tabla 2 

Factores psicosociales y crecimiento personal 

Crecimiento personal 

Bajo Medio Alto Total 

Factores 

psicosociales 

Bajo 

Recuento 51 2 0 53 

% del 

total 
63.8% 2.5% 0.0% 66.3% 

Medio 

Recuento 0 3 5 8 

% del 

total 
0.0% 3.8% 6.3% 10.0% 

Alto 

Recuento 7 1 11 19 

% del 

total 
8.8% 1.3% 13.8% 23.8% 

Total 

Recuento 58 6 16 80 

% del 

total 
72.5% 7.5% 20.0% 100.0% 

La variable factores psicosociales ha presentado los mayores índices en el nivel bajo con 

el 66.3%, proseguido del nivel alto con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha 

establecido el nivel medio. En atención a la dimensión crecimiento personal, la mayoría 

de los resultados se ha concertado en el nivel bajo con 72.5%, seguido del nivel alto con 

20% y únicamente el 7.5% ha establecido el nivel medio. El crecimiento es trascendental 

para el desarrollo profesional y personal, la prevalencia de bajos niveles de crecimiento 

entre aquellos con factores psicosociales negativos sugiere que se necesita un enfoque 

integral para mejorar estos factores y, por ende, promover el crecimiento en el personal 

de salud. 
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Tabla 3 

Factores psicosociales y la autonomía 

Autonomía 

Bajo Medio Alto Total 

Factores 

psicosociales 

Bajo 

Recuento 51 2 0 53 

% del 

total 
63.8% 2.5% 0.0% 66.3% 

Medio 

Recuento 0 5 3 8 

% del 

total 
0.0% 6.3% 3.8% 10.0% 

Alto 

Recuento 7 1 11 19 

% del 

total 
8.8% 1.3% 13.8% 23.8% 

Total 

Recuento 58 8 14 80 

% del 

total 
72.5% 10.0% 17.5% 100.0% 

La variable factores psicosociales ha presentado los mayores índices en el nivel bajo con 

el 66.3%, proseguido del nivel alto con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha 

establecido el nivel medio. En atención a la dimensión autonomía, la mayoría de los 

resultados se ha concertado en el nivel bajo con 72.5%, seguido del nivel alto con 17.5% 

y únicamente el 10% ha establecido el nivel medio. La autonomía es crucial para la 

satisfacción laboral y el empoderamiento en el trabajo, los resultados subrayan la 

necesidad de fortalecer los factores psicosociales para fomentar una mayor autonomía 

entre los trabajadores de salud. 
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Tabla 4 

Factores psicosociales y el propósito en la vida 

Propósito en la vida 

Bajo Medio Alto Total 

Factores 

psicosociales 

Bajo 

Recuento 47 6 0 53 

% del 

total 
58.8% 7.5% 0.0% 66.3% 

Medio 

Recuento 0 4 4 8 

% del 

total 
0.0% 5.0% 5.0% 10.0% 

Alto 

Recuento 7 0 12 19 

% del 

total 
8.8% 0.0% 15.0% 23.8% 

Total 

Recuento 54 10 16 80 

% del 

total 
67.5% 12.5% 20.0% 100.0% 

La variable factores psicosociales ha presentado los mayores índices en el nivel bajo con 

el 66.3%, proseguido del nivel alto con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha 

establecido el nivel medio. En atención a la dimensión propósito de vida, la mayoría de 

los resultados se ha concertado en el nivel bajo con 67.5%, seguido del nivel alto con 

20% y únicamente el 12.5% ha establecido el nivel medio. Sentir un propósito en la vida 

es fundamental para el bienestar general; los resultados indican que los factores 

psicosociales negativos están erosionando esta dimensión clave del bienestar, lo cual 

debería ser una prioridad en las intervenciones laborales. 
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Tabla 5 

Factores psicosociales y la autoaceptación 

Autoaceptación 

Bajo Medio Alto Total 

Factores 

psicosociales 

Bajo 

Recuento 45 8 0 53 

% del 

total 
56.3% 10.0% 0.0% 66.3% 

Medio 

Recuento 0 5 3 8 

% del 

total 
0.0% 6.3% 3.8% 10.0% 

Alto 

Recuento 7 1 11 19 

% del 

total 
8.8% 1.3% 13.8% 23.8% 

Total 

Recuento 52 14 14 80 

% del 

total 
65.0% 17.5% 17.5% 100.0% 

La variable factores psicosociales ha presentado los mayores índices en el nivel bajo con 

el 66.3%, proseguido del nivel alto con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha 

establecido el nivel medio. En atención a la dimensión autoaceptación, la mayoría de los 

resultados se ha concertado en el nivel bajo con 65%, seguido del nivel alto con 17.5%, 

empatando con el nivel medio. La autoaceptación es esencial para la salud mental y la 

satisfacción personal, por lo que, la baja autoaceptación entre aquellos con factores 

psicosociales negativos destaca la importancia de mejorar estos factores para apoyar la 

autoaceptación en el entorno laboral. 
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Tabla 6 

Factores psicosociales y el área motivacional 

Área motivacional 

Bajo Medio Alto Total 

Factores 

psicosociales 

Bajo 

Recuento 47 6 0 53 

% del 

total 
58.8% 7.5% 0.0% 66.3% 

Medio 

Recuento 0 4 4 8 

% del 

total 
0.0% 5.0% 5.0% 10.0% 

Alto 

Recuento 7 1 11 19 

% del 

total 
8.8% 1.3% 13.8% 23.8% 

Total 

Recuento 54 11 15 80 

% del 

total 
67.5% 13.8% 18.8% 100.0% 

La variable factores psicosociales ha presentado los mayores índices en el nivel bajo con 

el 66.3%, proseguido del nivel alto con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha 

establecido el nivel medio. En atención a la dimensión área motivacional, la mayoría de 

los resultados se ha concertado en el nivel bajo con 67.5%, seguido del nivel alto con 

18.8% y únicamente el 13.8% ha establecido el nivel medio. La motivación es un motor 

clave para la productividad y la satisfacción en el trabajo, por lo cual, la baja motivación 

observada en aquellos con factores psicosociales negativos subraya la necesidad de 

intervenciones que mejoren las condiciones psicosociales para potenciar la motivación 

y, en última instancia, el desempeño laboral. 
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Análisis inferencial 

Tabla 7 

Prueba de normalidad 

 

Variables 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Factores psicosociales 0.235 80 0.000 

Salud mental 0.374 80 0.000 

   

La identificación de una distribución no normal en los datos es crucial para seleccionar 

el método estadístico adecuado, la elección de la regresión logística ordinal es apropiada 

para evaluar la influencia de los factores psicosociales en las diferentes dimensiones de 

la salud mental del personal, por la significancia menor a 0.05. 
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Ha: Los FP influyen sobre la salud mental del personal de salud. 

H0: Los FP no influyen sobre la salud mental del personal de salud. 

Tabla 8 

Influencia de los factores psicosociales sobre la salud mental 

Regresión logística ordinal 

Modelo 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud -

2 

Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R 

cuadrado 

Sólo 

intersección 
456.636 

141.792 37 0.000 0.831 

Final 314.844 

Función de enlace: Logit. 

Para determinar la influencia de las variables, ha resultado necesario aplicar la regresión 

logística ordinal, al obtener el valor de significancia muy por debajo de 0.05, se procede 

a aceptar la hipótesis anteriormente establecida. La evidencia obtenida a partir del 

análisis estadístico refuerza la noción de que los FP, como el estrés laboral, las 

relaciones interpersonales en el trabajo y las demandas emocionales, son elementos 

críticos que configuran la salud mental; los resultados son congruentes con teorías 

existentes en gestión de los servicios de la salud, psicología organizacional y 

hospitalaria, que plantean que la exposición continua a factores estresantes en el 

ambiente de trabajo puede conducir a un deterioro en el estado psicológico de los 

individuos; por lo tanto, es sumamente necesario que los gestores hospitalarios 

implementen estrategias de intervención psicosocial para mitigar estos efectos, 

promoviendo un entorno de trabajo más saludable y resiliente. 
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Ha: Los FP influyen sobre el crecimiento personal del personal de salud. 

H0: Los FP no influyen sobre el crecimiento personal del personal de salud. 

Tabla 9 

Influencia de los factores psicosociales sobre el crecimiento personal 

Regresión logística ordinal 

Modelo 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud -

2 

Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R 

cuadrado 

Sólo 

intersección 
332.246 

140.423 37 0.000 0.827 

Final 191.823 

Función de enlace: Logit. 

 

Para determinar la influencia de la variable factores psicosociales sobre la dimensión, ha 

resultado necesario aplicar la regresión logística ordinal, al obtener el valor de 

significancia muy por debajo de 0.05, se procede a aceptar la hipótesis anteriormente 

establecida. El crecimiento personal, entendido como el amplio desarrollo de habilidades, 

la autoeficacia y la percepción de logros personales, parece estar estrechamente 

vinculado a las condiciones psicosociales en el entorno laboral; por lo que, los resultados 

sugieren que cuando el personal percibe un ambiente de trabajo positivo y estimulante, 

es más probable que experimente un desarrollo personal significativo; por el contrario, 

un entorno psicosocial negativo puede inhibir este crecimiento, generando una sensación 

de estancamiento; destacando la importancia de fomentar un ambiente laboral que no 

solo minimice el estrés, sino que también promueva oportunidades de desarrollo y 

realización personal. 
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Ha: Los FP influyen sobre la autonomía del personal de salud. 

H0: Los FP no influyen sobre la autonomía en la vida del personal de salud. 

Tabla 10 

Influencia de los factores psicosociales sobre la autonomía 

Regresión logística ordinal 

Modelo 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud -

2 

Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R 

cuadrado 

Sólo 

intersección 
327.560 

136.426 37 0.000 0.818 

Final 191.134 

Función de enlace: Logit. 

Para determinar la influencia de la variable factores psicosociales sobre la dimensión, ha 

resultado necesario aplicar la regresión logística ordinal, al obtener el valor de 

significancia muy por debajo de 0.05, se procede a aceptar la hipótesis anteriormente 

establecida. La autonomía en el lugar de trabajo es un factor crucial que puede afectar 

tanto la satisfacción laboral como el bienestar psicológico; por lo que, los resultados 

indican que un ambiente psicosocial favorable puede empoderar al personal de salud, 

permitiéndoles tomar decisiones con mayor libertad y ejercer control sobre sus tareas, lo 

que a su vez puede mejorar su bienestar general, caso contrario, un ambiente adverso 

puede limitar esta autonomía, generando frustración y disminuyendo la satisfacción 

laboral, enmarcando la importancia de crear un entorno que apoye la independencia y la 

autoeficacia del personal. 
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Ha: Los FP influyen sobre el propósito en la vida del personal de salud. 

H0: Los FP no influyen sobre el propósito en la vida del personal de salud. 

Tabla 11 

Influencia de los factores psicosociales sobre el propósito en la vida 

Regresión logística ordinal 

Modelo 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud -

2 

Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R 

cuadrado 

Sólo 

intersección 
351.005 

125.779 37 0.000 0.792 

Final 225.226 

Función de enlace: Logit. 

Para determinar la influencia de la variable factores psicosociales sobre la dimensión, ha 

resultado necesario aplicar la regresión logística ordinal, al obtener el valor de 

significancia muy por debajo de 0.05, se procede a aceptar la hipótesis anteriormente 

establecida. El propósito en la vida es un componente esencial del bienestar subjetivo y 

la salud mental, y los resultados obtenidos exponen que los factores pueden moldear 

significativamente la percepción, ya que, un ambiente de trabajo positivo y enriquecedor 

puede fortalecer el sentido de propósito, mientras que un entorno estresante o 

desmotivador puede erosionarlo; los  hallazgos alcanzados son consistentes con 

investigaciones que muestran cómo la satisfacción laboral y el sentido de propósito están 

interrelacionados, y destacan la necesidad de abordar los factores en intervenciones 

dirigidas a mejorar el bienestar psicológico del personal. 
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Ha: Los FP influyen sobre la autoaceptación del personal de salud. 

H0: Los FP no influyen sobre la autoaceptación del personal de salud. 

Tabla 12 

Influencia de los factores psicosociales sobre la autoaceptación 

Regresión logística ordinal 

Modelo 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud -

2 

Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R 

cuadrado 

Sólo 

intersección 
344.618 

122.864 37 0.000 0.785 

Final 221.753 

Función de enlace: Logit. 

Para determinar la influencia de la variable factores psicosociales sobre la dimensión, ha 

resultado necesario aplicar la regresión logística ordinal, al obtener el valor de 

significancia muy por debajo de 0.05, se procede a aceptar la hipótesis anteriormente 

establecida. La autoaceptación es un aspecto crucial del bienestar psicológico, y los 

resultados indican que los factores psicosociales en el aspecto laboral pueden tener un 

impacto significativo en este dominio, pues, un ambiente de trabajo que favorece el 

respeto, el reconocimiento y el apoyo puede fomentar una mayor autoaceptación entre 

el personal, mientras que un ambiente crítico o insensible puede minar la autoconfianza 

y generar sentimientos de insuficiencia. Destacando la urgencia de incentivar un 

ambiente de trabajo empático, que valore y apoye a cada individuo, lo que podría tener 

un impacto positivo en la autoaceptación y, por ende, en el bienestar general del 

personal. 
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Ha: Los FP influyen sobre el área motivacional del personal de salud. 

H0: Los FP no influyen sobre el área motivacional del personal de salud. 

Tabla 13 

Influencia de los factores psicosociales influyen sobre el área motivacional 

Regresión logística ordinal 

Modelo 

Logaritmo de 

la 

verosimilitud -

2 

Chi-cuadrado gl Sig. 
Pseudo R 

cuadrado 

Sólo 

intersección 
344.618 

119.864 37 0.000 0.833 

Final 221.753 

Función de enlace: Logit. 

Para determinar la influencia de la variable factores psicosociales sobre la dimensión, ha 

resultado necesario aplicar la regresión logística ordinal, al obtener el valor de 

significancia muy por debajo de 0.05, se procede a aceptar la hipótesis anteriormente 

establecida. Lo que permite entender que un entorno psicosocial positivo puede 

aumentar la motivación, impulsando a los trabajadores a comprometerse más con sus 

tareas y mejorar su desempeño, por ende, un entorno negativo puede desmotivar al 

personal, llevando a una disminución en la productividad y el compromiso, los hallazgos 

subrayan la necesidad de crear políticas organizacionales que promuevan un entorno de 

trabajo motivador y saludable, para así mejorar tanto el bienestar del personal como los 

resultados organizacionales. 
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IV. DISCUSIÓN

En atención al objetivo general de investigación, se ha logrado determinar que los

factores psicosociales influyen significativamente sobre la salud mental del personal de 

salud en un hospital de Ancash en el año 2023, toda vez que, la Regresión logística 

ordinal ha arrojado el valor de significancia semejante a 0 y Pseudo R cuadrado 

conforme a 0.831. Cifras estadísticas que han coincidido con Castro y Suarez (2020) 

quienes han efectuado un estudio en un establecimiento de salud en Chile, usando la 

regresión múltiple alcanzando la significancia de 0 y el coeficiente 0.434 entre factores 

psicosociales y salud laboral. Por otro lado, en Chile Palma et al. (2022) abordan las 

mismas variables, obteniendo la significancia 0 y valor R igual a 0.95.  

Asimismo, Palma y Ansoleaga (2020) en Chile aplicaron un estudio para medir la 

conexión entre los factores organizacionales y problemas de salud mental de 

trabajadores de un conjunto de hospitales, tras el procesamiento de datos señalaron el 

valor R semejante a 0.863 y significancia muy por debajo a 0,05. También resulta 

relevante citar al estudio de Juárez García et al. (2021) quienes en México también 

desarrollaron un estudio en los servidores de salud expuestos al Covid 19 sobre la salud 

mental, entre los resultados destacaron un valor de significancia superior a 0.05; 

tratándose de una incidencia nula; contradiciendo el resultado del presente estudio. 

Lo descrito estadísticamente, coincide con la Teoría biopsicosocial, ya que, es un 

enfoque que se utiliza en diferentes campos, para comprender y abordar la complejidad 

de la salud y satisfacción de los seres humanos; representando un papel fundamental 

en la determinación de su estado de salud y bienestar; reconoce que los seres humanos 

son sistemas complejos, en los que todos estos factores interactúan de manera dinámica 

e interdependiente, influyendo en la salud integral (Antoñanzas y Gimeno, 2022). 

En cuanto al primer objetivo diagnóstico, la variable factores psicosociales ha 

presentado los mayores índices en el nivel bajo con el 66.3%, proseguido del nivel alto 

con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha establecido el nivel medio. 

Coincidiendo con López Malacatus et al. (2021) quienes también han abordado la 

variable, señalando que el 48% de trabajadores del rubro de la salud frecuentemente 
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percibía altos factores psicosociales, mientras el 36% denotaba el nivel moderado y el 

16% el nivel bajo; también resulta necesario precisar que Borda (2022) en Ica ha 

elaborado un estudio con el objetivo de medir la magnitud de los riesgos psicosociales, 

estableciendo que el 40% percibe altas exigencias psicológicas, y demás. Además, 

Marcilla Truyenque y Ugarte Gil (2020) en Lima fueron participes de un estudio para 

determinar los factores de riesgo psicosociales percibido por especialistas en medicina, 

los principales resultados numéricos revelaron que el personal percibe alto riesgo de 

exigencias psicológicas en un 69%, entre otras cifras alarmantes.  

Los resultados demuestran una distribución desigual en la percepción de los 

factores psicosociales, lo que podría reflejar diferencias en las condiciones de trabajo, 

la capacidad de afrontamiento individual o el apoyo social percibido; adicional a ello, la 

heterogeneidad sugiere la necesidad de realizar un análisis más detallado para 

identificar los factores subyacentes que contribuyen a estas disparidades. Además, 

resulta posible que ciertos grupos de trabajadores estén más expuestos a situaciones 

de estrés o que carezcan de recursos adecuados para manejar las demandas 

psicosociales, lo que requiere intervenciones para abordar sus necesidades específicas. 

Por otro lado, Caravaca et al. (2022) abordaron la Teoría del apoyo social, que 

sugiere que las personas que experimentan altos niveles de respaldo laboral o social 

tienen una óptima salud física y mental, la falta de apoyo puede llevar a sentimientos de 

soledad, aislamiento, depresión y ansiedad; enfatizando la urgencia de cultivar 

relaciones significativas y de calidad con compañeros de trabajo como una forma de 

incentivar la salud. 

En atención al segundo objetivo diagnóstico, en la variable salud mental, la 

mayoría de los resultados se ha concertado en el nivel bajo con 73%, seguido del nivel 

alto con 16.3% y únicamente el 10% ha establecido el nivel medio. Coincidiendo con 

Urpeque y Cortez (2022) quienes en Chiclayo realizaron un estudio con el fin de calcular 

la condición de salud mental del personal de salud, señalando que el 34% de la muestra 

contaba con problemas de salud mental, destacando la ansiedad en un 16%, seguido 

de psicosomáticos con el 9% y el 3% presentaba depresión. Adicional a ello, Gonzales 
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Reyes (2023) en Ancash aplicó un estudio para describir una condición mental por 

desgaste laboral, los resultados indicaron que el 41% de trabajadores identificó tener la 

enfermedad mental en nivel alto, el 37% en nivel medio y 22% bajo.  

Por otro lado, López Malacatus et al. (2021) en su estudio efectuado en el Sur de 

Manabí indicaron que gran parte de los trabajadores de la salud presentan afectaciones 

en su salud mental, presentando los síntomas estrés al 34%, seguido del insomnio con 

el 28%, despersonalización al 16%, temor con el 10% y únicamente el 12% han señalado 

frustración. Asimismo, Borda (2022) en Ica ha elaborado un estudio con el objetivo de 

medir la magnitud de la salud mental, estableciendo que el 68% percibe salud mental 

desfavorable. Ante lo señalado, resulta necesario precisar a Ramírez et al. (2023) 

quienes abordaron la teoría cognitiva-conductual señalando que las creencias, 

pensamientos y conductas interactúan entre sí para influir en el bienestar emocional y 

mental, esta teoría sostiene que las interpretaciones de las situaciones, así como las 

respuestas emocionales y conductuales son determinadas en gran medida por los 

patrones de pensamiento. 

Los hallazgos exponen la urgencia de implementar estrategias de apoyo 

psicológico y estrategias de prevención en el entorno hospitalario; adicional a lo 

expuesto, la alta presencia de problemas de salud mental puede estar vinculada a 

factores como el agotamiento profesional, el estrés crónico y la falta de recursos 

emocionales, lo que refuerza la urgencia de intervenir en estas áreas para mejorar el 

ambiente laboral. 

Respecto al primer objetivo específico, se ha hallado la influencia de los factores 

psicosociales sobre el crecimiento personal del personal de salud en un hospital de 

Ancash, 2023, por la significancia 0 y Pseudo R cuadrado 0.827. Coincidiendo con 

Pocinho et al. (2021) quienes efectuaron un estudio en Portugal con el buscando verificar 

la repercusión de los factores psicosociales en el desarrollo personal por la significancia 

proporcional a 0. Al mismo tiempo, discrepando con Palma y Ansoleaga (2020) quienes 

en Chile efectuaron un estudio, siendo uno de los objetivos determinar la conexión entre 

los factores psicosociales y el desarrollo personal de los trabajadores, obteniendo la 
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significancia 0.076, tratándose de una vinculación rotundamente nula. 

Confirmando lo expresado por López Martínez y Serrano (2021) quienes la 

señalaron como el proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento y autodesarrollo 

que permite afrontar los desafíos emocionales y psicológicos de la vida de manera más 

efectiva, el proceso implica la toma de conciencia de nuestros pensamientos, emociones 

y comportamientos, así como el trabajo en su modificación y mejora. 

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico, se ha hallado influencia 

significativa de los factores psicosociales sobre la autonomía por la significancia 0 y 

Pseudo R cuadrado 0.818. Coincidiendo así, con Juárez García et al. (2021) en México 

presentaron como uno de sus tantos hallazgos la repercusion de los factores 

psicosociales sobre el criterio personal de trabajadores de salud en el entorno de Covid 

19 con la cifra de significancia 0. Presentando similitudes también con Thomas et al. 

(2020) quienes efectuaron un artículo científico en Suecia determinando que los factores 

psicosociales inciden significativamente sobre la autonomía con la significancia 0.01. 

Los resultados numéricos reafirman lo sustentado en la Teoría de las 

Necesidades Adquiridas de McClelland que puede ser aplicada en el campo de las 

ciencias biomédicas para comprender y potenciar la autonomía de los especialistas en 

las ciencias biomédicas, favoreciendo el trabajo en equipo, la excelencia en la práctica 

clínica y la búsqueda de soluciones innovadoras para garantizar el bienestar de las 

personas; puesto que, afirma que a medida que una persona se desenvuelve en un 

escenario de acuerdo a su entorno y factores se crean necesidades (Moreto, 2020). 

En mérito al tercer objetivo específico, se ha descubierto la influencia significativa 

de los factores psicosociales sobre el propósito en la vida del personal, puesto que, se 

ha obtenido la significancia inferior a 0.05 y la cifra Pseudo R cuadrado 0.792. Cifras 

similares a las obtenidas por Pocinho et al. (2021) quienes en Portugal, establecieron la 

repercusión de los factores psicosociales sobre la razón de vivir por la significancia 

proporcional a 0. Discrepando rotundamente de Juárez García et al. (2021) en México 

presentaron como uno de sus tantos hallazgos el impacto de los diferentes factores 

psicosociales sobre la perspectiva de los prestadores de servicios de salud en el entorno 
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de Covid 19 con la cifra de significancia 0.16, expresando la nula vinculación. 

Confirmando lo expresado por Avarca et al. (2022) quienes la señalaron como 

trascendental para el bienestar general de cualquier individuo, consistiendo en 

reconocer y aceptar tanto las cualidades positivas como las negativas de uno mismo, 

sin juzgar, ni criticar de manera severa. 

Continuando con el cuarto objetivo específico, se ha determinado alta influencia 

significancia de los factores psicosociales sobre la autoaceptación del personal de salud, 

puesto que, la significancia es inferior a 0.05 y la cifra Pseudo R cuadrado 0.785. 

Presentando similitud con Juárez García et al. (2021) quienes en México presentaron 

como uno de sus tantos hallazgos la trascendencia de los factores psicosociales sobre 

la autoaceptación de trabajadores de salud en el entorno de Covid 19 con la cifra de 

significancia 0. Además, en Suecia, Thomas et al. (2020) efectuaron un artículo 

científico, determinando que los factores psicosociales inciden significativamente sobre 

la autonomía con la significancia 0.01. Siendo necesario precisar que Sáez et al. (2023) 

han desarrollado la teoría de la autorregulación, también conocida como teoría del 

control automático, fundamentada en la noción que las personas cuentan con la 

capacidad de regular y controlar su propio comportamiento, emociones y pensamientos. 

Por último, en cuanto al quinto objetivo específico, se ha logrado determinar que 

los factores psicosociales influyen sobre el área motivacional por la significancia 0 y 

Pseudo R cuadrado 0.833. Coincidiendo con Pocinho et al. (2021) quienes efectuaron 

un estudio en Portugal con el objetivo específico analizar el impacto de los factores 

psicosociales sobre la motivación por la significancia proporcional a 0. También resulta 

necesario mencionar al estudio de Thomas et al. (2020) en el que se indicó la 

repercusión significativa de la variable predominante sobre la motivación laboral por la 

significancia muy por debajo a 0.05. Lo descrito reafirma a la Teoría de las necesidades 

de Maslow puesto que indica que el ser humano también presenta necesidades 

avanzadas, como la autorrealización; estableciendo que las necesidades básicas de un 

trabajador afectan a su salud y bienestar. Por lo cual, puede ser una herramienta útil 

para que los profesionales biomédicos comprendan las necesidades y desarrollen 

estrategias de intervención (Pimentel et al., 2024).  
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V. CONCLUSIONES

En atención al objetivo general de investigación, se ha logrado determinar que los

factores psicosociales influyen significativamente sobre la salud mental del personal de 

salud en un hospital de Ancash, 2023, toda vez que, la Regresión logística ordinal ha 

arrojado el valor de significancia semejante a 0 y Pseudo R cuadrado conforme a 0.831; 

estableciendo que, los factores psicosociales desempeñan un papel clave en la 

determinación del estado de salud mental de los trabajadores de salud; además, es 

imperativo que se aborden estos factores para mejorar el bienestar mental en el contexto 

laboral. 

En cuanto al primer objetivo diagnóstico, la variable factores psicosociales ha 

presentado los mayores índices en el nivel bajo con el 66.3%, proseguido del nivel alto 

con 23.8%, finalmente, el 10% de los trabajadores ha establecido el nivel medio. 

En atención al segundo objetivo diagnóstico, en la variable salud mental, la 

mayoría de los resultados se ha concertado en el nivel bajo con 73%, seguido del nivel 

alto con 16.3% y únicamente el 10% ha establecido el nivel medio, por lo que, se destaca 

una prevalencia significativa de condiciones de salud mental desfavorables entre el 

personal, lo que sugiere un área crítica que requiere atención inmediata. 

Respecto al primer objetivo específico, se ha hallado la influencia de los factores 

psicosociales sobre el crecimiento personal del personal de salud en un hospital de 

Ancash, 2023, por la significancia 0 y Pseudo R cuadrado 0.827. Evidenciando que el 

crecimiento personal es un componente esencial del desarrollo profesional y personal, la 

fuerte influencia de los factores psicosociales subraya la necesidad de mejorar estos 

factores para fomentar el crecimiento y el bienestar del personal. 

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico, se ha hallado influencia 

significativa de los factores psicosociales sobre la autonomía por la significancia 0 y 

Pseudo R cuadrado 0.818. La autonomía es un factor determinante en la satisfacción 

laboral y el empoderamiento, los resultados subrayan la importancia de fortalecer los 

factores psicosociales para mejorar la autonomía en el entorno laboral. 
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En mérito al tercer objetivo específico, se ha descubierto la influencia significativa 

de los factores psicosociales sobre el propósito en la vida del personal, puesto que, se 

ha obtenido la significancia inferior a 0.05 y la cifra Pseudo R cuadrado 0.792. Sentir un 

propósito en la vida es fundamental para el bienestar emocional, los factores 

psicosociales que afectan negativamente la dimensión deben ser abordados para 

mejorar aspectos trascendentales. 

Continuando con el cuarto objetivo específico, se ha determinado alta influencia 

significancia de los factores psicosociales sobre la autoaceptación del personal de salud, 

puesto que, la significancia es inferior a 0.05 y la cifra Pseudo R cuadrado 0.785. La 

autoaceptación es clave para la salud mental y la satisfacción, evidenciando la necesidad 

de mejorar los factores psicosociales para promover una mayor autoaceptación y 

bienestar en el entorno laboral hospitalario. 

Por último, en cuanto al quinto objetivo específico, se ha logrado determinar que 

los factores psicosociales influyen sobre el área motivacional por la significancia 0 y 

Pseudo R cuadrado 0.833. La motivación es un elemento crucial para el rendimiento 

laboral y la satisfacción; por lo que, los resultados destacan la importancia de abordar 

los factores psicosociales para mejorar la motivación y, en consecuencia, el desempeño. 
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VI. RECOMENDACIONES

El especialista en investigación Gonzales (2023) ha establecido que, al establecer

las recomendaciones, resulta necesario establecer a los agentes claves involucrados. 

Al representante del hospital ofrecer oportunidades de formación y capacitación 

en habilidades de afrontamiento al estrés, gestión emocional y resiliencia, para que el 

personal pueda desarrollar herramientas para enfrentar las situaciones difíciles que se 

presenten en su trabajo diario. 

Al representante del hospital fomentar la participación activa del personal de salud 

en la toma de decisiones y la resolución de conflictos en el hospital, para promover un 

sentido de autonomía y control sobre su trabajo. 

Al representante del hospital promover la importancia del autocuidado y la 

búsqueda de un equilibrio razonable entre el desenvolvimiento personal y laboral 

mediante hábitos saludables, realización de actividades recreativas y descanso. 

Al responsable del hospital establecer políticas claras de prevención y manejo de 

problemas de salud mental para mejorar las condiciones laborales. 

Al responsable de la oficina de bienestar implementar programas de apoyo 

emocional considerando las necesidades del personal, como sesiones de terapia grupal 

o individual, para poder identificar y gestionar las emociones negativas.

Al responsable de la oficina de administración de personal introducir pausas 

activas para evitar la disminución de la condición física y el aumento de la carga de 

trabajo de los trabajadores de la salud. 

A los investigadores que estén relacionados en la problemática, no limitarse al 

estudio cuantitativo, sino optar por el enfoque mixto que comprende al cuantitativo y 

cualitativo, para poder seleccionar más instrumentos de medición como los 

cuestionarios, guías de entrevista, fichas de revisión y observación. 

A los trabajadores del hospital participar activamente en todas las actividades 

gestionadas por el hospital para mejorar los resultados esperados. 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variables de estudio 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicadores Escala de medición 

Variable 
independiente: 

Factores 
psicosociales 

Son elementos que se 
encuentran en la 
interacción entre 

cualquier sujeto y su 
entorno social que 
pueden afectar su 

bienestar psicológico 
y emocional; estos 
factores incluyen 
aspectos como el 

apoyo social, el estrés 
laboral, la seguridad 

en el trabajo, el 
equilibrio entre 

laboral, y demás 
(Moyano Sailema et 

al., 2022). 

Montesinos (2023) 
consideró pertinente 

el estudio mediante la 
clasificación de cinco 

dimensiones y el 
diseño no 

experimental. 

Factor 
organizacional 

Interés por parte de los lideres 

a) Siempre 
b) Casi siempre 

c) A veces 
d) Casi nunca 

e) Nunca 

Clima organizacional 

Función de la institución 

Supervisiones 

Comunicación organizacional 

Seguridad 

Factor social 

Compañerismo 

Relación con el jefe inmediato 

Relaciones interpersonales 

Reconocimiento 

Respeto 

Cordialidad 

Factor 
económico 

Remuneración 

Bonos de productividad 

Programas de estímulos 

Sistema de pensiones 

Horas extras 

Gastos por movilidad 

Factor individual 

Motivación 

Manejo de emociones 

Doble presencia 

Satisfacción 

Calidad del sueño 

Desarrollo 

Factor 
tecnológico 

Capacitaciones 

Desenvolvimiento 

Apoyo 

Desafíos 

Satisfacción 

Necesidades básicas 



 

 
 

Variable dependiente: 
Salud mental 

Estado de bienestar 
emocional, psicológico 
y social en el que una 
persona es capaz de 

enfrentar y resolver los 
desafíos cotidianos, 
manejar el estrés, 

establecer relaciones 
saludables (Guzman, 

2022). 

Guzman (2022) 
consideró 

pertinente el 
estudio mediante 
la clasificación de 
cinco dimensiones 

y el diseño no 
experimental. 

Crecimiento 
personal 

Sensación de desarrollo continuo 

a) Siempre 
b) Casi siempre 

c) A veces 
d) Casi nunca 

e) Nunca 

Se ve a sí mismo en progreso 

Abierto a nuevas experiencias 

Fortaleza emocional 

Perspectivas 

Línea de carrera 

Autonomía 

Capaz de resistir presiones sociales 

Independencia 

Capacidad 

Se autoevalúa con criterio 

Retroalimentación 

Solución de problemas 

Propósito en la 
vida 

Objetivos en la vida 

Sensación de llevar un rumbo 

Sensación de congruencia 

Calidad de vida laboral 

Autoestima 

Satisfacción 

Autoaceptación 

Actitud positiva hacia uno mismo 

Acepta aspectos negativos 

Valora positivamente su pasado 

Fidelización 

Gratitud 

Orgullo 

Área 
Motivacional 

Anhedonia 

Desgano 

Procrastinación 

Desmotivación 

Percepción del futuro 

Autoimagen 



Anexo 2: Instrumentos de medición 

Instrumento para medir los factores psicosociales 
 

Nº  Ítems  S CS AV CN N 

D1 Factor organizacional           

1 
El representante de su institución se interesa por el 
personal que labora en el centro de salud, no solo 
en aspectos laborales sino como persona. 

         

2 
Considera usted que el clima organizacional en la 
institución es de suma importancia para el personal 
que labora en dicha entidad. 

         

3 
La función que desempeña en la institución le 
produce satisfacción. 

         

4 
Las diferentes supervisiones que se realizan en la 
institución son realizadas previo aviso por parte de 
los encargados. 

          

5 
La comunicación organizacional es directa sin 
importar el puesto laboral. 

         

6 
La organización y estructura de la entidad lo hacen 
sentir seguro. 

         

D2 Factor social           

7 
La interacción entre compañeros y/o colegas es la 
adecuada según su punto de vista. 

          

8 
Durante su tiempo de experiencia ha tenido buena 
relación con su jefe inmediato 

          

9 
Las relaciones interpersonales entre compañeros se 
desarrollan de manera cortes, amable y fluida en su 
establecimiento. 

          

10 
En su tiempo de servicio su labor ha sido 
reconocido como debe ser ya sea por jefes o por 
sus compañeros 

          

11 El trato entre compañeros es respetuoso.           

12 Se siente satisfecho con el trato que recibe.           

D3 Factor económico           

13 
Según su punto de vista la remuneración que usted 
recibe es la apropiada a la labor realiza. 

          

14 
Está inmerso(a) o es beneficiario(a) de los bonos de 
productividad que brindan. 

          

15 
Durante sus años de experiencia ha participado de 
programas de estímulos. 

          

16 
Para cuando le toque jubilarse sabe o está enterado 
acerca del sistema de pensiones y prestaciones que 
tendrá. 

          

17 
Su trabajo le permite cubrir sus expectativas 
económicas. 

          

18 
Al hacer horas extras laborales, estas son 
remuneradas. 

          

D4 Factor individual           



19 Para realizar su trabajo tiene que sentirse motivado.           

20 
El tiempo de servicio le permite manejar situaciones 
de emergencia. 

          

21 
Durante el tiempo que trabaja ha intentado dejar su 
trabajo y dedicarse a otras actividades. 

          

22 
Se siente con la capacidad de liderar a compañeros 
de su área. 

          

23 
Al momento de realizar su trabajo se le dificulta 
hacerlas. 

          

24 Se siento satisfecho con su desarrollo profesional.           

D5 Factor tecnológico           

25 
Recibe capacitaciones en el establecimiento donde 
trabaja por parte de sus jefes u otros. 

          

26 
Según su grado académico puedo desenvolverse 
en nuevas capacidades y/o habilidades. 

          

27 
Tiene apoyo para elevar su nivel de formación o 
capacitación por parte de la institución u otros. 

          

28 
Está capacitado para realizar o asumir otras 
funciones. 

          

29 
Tiene dominio de todas las herramientas 
establecidas en el Manual de Obligaciones y 
Funciones. 

          

30 
Las capacitaciones que recibió le permiten 
satisfacer mis necesidades profesionales. 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumento para medir la salud mental 

Nº  Ítems  S CS AV CN N 

D1 Crecimiento personal           

1 
Siente que su vida ha sido un proceso continuo de 
desarrollo. 

          

2 
Se visualiza creciendo y expandiéndose 
profesionalmente. 

          

3 Le gustaría vivir nuevas expectativas.           

4 Acepta sus errores y reconoce sus limitaciones.           

5 Tiene metas e ideales alcanzables.           

6 Se juzga a usted mismo de acuerdo a sus actitudes.           

D2 Autonomía           

7 
La presión social no ejerce influencia sobre su 
forma de pensar o actuar. 

          

8 Tiene la capacidad de regular su propia conducta.           

9 
Suele evaluarse considerando sus propios 
estándares. 

          

10 Tiene respeto por usted mismo.           

11 Se considera una persona sincera.           

12 Puede superar rápidamente los disgustos.           

D3 Propósito en la vida           

13 Tiene claras sus metas a futuro.           

14 Sabe a qué dirección debe seguir su vida.           

15 
Siente que su pasado y presente son significativos 
en su vida. 

          

16 Intenta ver lo positivo de las cosas complicadas.           

17 Procura mejorar su desempeño en el trabajo.           

18 
Siente que ha asumido el compromiso con sus 
metas profesionales. 

          

D4 Autoaceptación           

19 Se siente satisfecho consigo mismo.           

20 
Se acepta tal como es, con sus cualidades y 
defectos. 

          

21 Se siente satisfecho de su pasado.           

22 
Toma acciones o comportamientos que le hacen 
sentir orgulloso/a de si mismo/a. 

          

23 
Es importante para encontrar un propósito 
significativo en la vida. 

          

24 
Se siente orgulloso y satisfecho de todo lo que ha 
conseguido hasta la actualidad. 

          

D5 Área Motivacional           

25 
Practica la comunicación sobre temas 
extralaborales con sus compañeros(as) de trabajo 
sin ninguna dificultad. 

          

26 Propone objetivos y metas eficientes y realistas           

27 Trabaja en circunstancias complicadas y retadoras           



28 
Maneja situaciones de conflicto interno cuando se 
presentan 

          

29 
Le gusta saber cuánto ha avanzado cuando termino 
sus actividades. 

          

30 
Influencia a sus compañeros (as) a competir para 
alcanzar el logro del objetivo 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3: Ficha de validación de contenido para un instrumento 

Certificados de validación del instrumento para medir los factores 

psicosociales 

Experto 1 

 

 



FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

Nombre del instrumento Cuestionario para medir los factores psicosociales 

Objetivo del instrumento Medir los factores psicosociales 

Nombres y apellidos 
del experto 

Astrid Gabriela Cruz Abad 

Documento de identidad 71821261 

Años de experiencia en 
el área 

6 años 

Máximo Grado Académico Maestría 

Nacionalidad Peruana 

Institución 
Cargo 

Número telefónico 

Firma 

Fecha 10 de mayo del 2024 





Experto 2 



 

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

 
 

Nombre del instrumento Cuestionario para medir los factores psicosociales 

Objetivo del instrumento Medir los factores psicosociales 

Nombres y apellidos 
del experto 

GILARY RUBI CORREA SAAVEDRA 

Documento de identidad 70043787 

Años de experiencia en 
el área 

2 años 

Máximo Grado Académico Maestría en Docencia Universitaria 

Nacionalidad Peruana 

Institución  
Cargo  

Número telefónico 968343969 

 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

 

Fecha 10 de mayo del 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Experto 3 



 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

 
 

Nombre del instrumento Cuestionario para medir los factores psicosociales 

Objetivo del instrumento Medir los factores psicosociales 

Nombres y apellidos 
del experto 

José Faustino Marín Hanampa 

Documento de identidad 42970662 

Años de experiencia en 
el área 

12 años 

Máximo Grado Académico Maestro en Gestión Pública 

Nacionalidad Peruana 

Institución Universidad Tecnológica del Perú  
Cargo Docente Universitario 

Número telefónico 937086615 

 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 

 

Fecha 10 de mayo del 2024 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 





Certificados de validación del instrumento para medir la salud mental 

Experto 1 



FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

Nombre del instrumento Cuestionario para medir la salud mental. 

Objetivo del instrumento Medir la salud mental. 

Nombres y apellidos 
del experto 

Astrid Gabriela Cruz Abad 

Documento de identidad 71821261 

Años de experiencia en 
el área 

6 años 

Máximo Grado Académico Maestría 

Nacionalidad Peruana 

Institución 

Cargo 

Número telefónico 

Firma 

Fecha 10 de mayo del 2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Experto 2 



FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

Nombre del instrumento Cuestionario para medir la salud 

Objetivo del instrumento Medir la salud 

Nombres y apellidos 
del experto 

GILARY RUBI CORREA SAAVEDRA 

Documento de identidad 70043787 

Años de experiencia en 
el área 

2 años 

Máximo Grado Académico Maestría en Docencia Universitaria 

Nacionalidad Peruana 

Institución 
Cargo 

Número telefónico 968343969 

Firma 

Fecha 10 de mayo del 2024 





Experto 3 



FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

Nombre del instrumento Cuestionario para medir la salud mental 

Objetivo del instrumento Medir la salud mental 

Nombres y apellidos 
del experto 

José Faustino Marín Hanampa 

Documento de identidad 42970662 

Años de experiencia en 
el área 

12 años 

Máximo Grado Académico Maestro en Gestión Pública 

Nacionalidad Peruana 

Institución Universidad Tecnológica del Perú 
Cargo Docente Universitario 

Número telefónico 937086615 

Firma 

Fecha 10 de mayo del 2024 





Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna 

Resultado de prueba piloto del cuestionario para medir los factores psicosociales 

ITEMS 

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUMA 

E1 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 137 

E2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 144 

E3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 138 

E4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 131 

E5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 129 

E6 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 5 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 3 5 3 3 4 115 

E7 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 119 

E8 3 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 120 

E9 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 94 

E10 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 139 

E11 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 144 

E12 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 138 

VARIANZA 0.667 0.500 0.410 0.410 0.583 0.333 0.250 0.410 0.417 0.667 0.576 0.667 0.576 0.639 0.500 0.410 0.410 0.583 0.333 0.250 0.410 0.417 0.667 0.576 0.667 0.500 0.410 0.639 0.639 0.472 

SUMA DE VARIANZAS 
14.986 

VARIANZA DE LA 
SUMA DE LOS ITEMS 

198.5 

α: Coeficiente de confiabilidad del instrumento 

0.956 

k: Número de ítems del instrumento 30 

 Sumatoria de las varianzas de los ítems 14.986 

Varianza total del instrumento 198.500 

∑𝑆𝑡=1 
𝐾 𝑆1

2

𝑆𝑡
2 



Resultado de prueba piloto del cuestionario para medir la salud mental 

ITEMS 

ENCUESTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUMA 

E1 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 141 

E2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 142 

E3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 137 

E4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 135 

E5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 129 

E6 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 3 5 3 3 5 3 3 4 4 5 5 3 5 3 3 5 3 3 4 115 

E7 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 118 

E8 5 5 5 3 3 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 4 5 5 3 5 4 5 3 5 3 4 4 3 3 3 122 

E9 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 

E10 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 141 

E11 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 142 

E12 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 137 

VARIANZA 0.389 0.472 0.576 0.306 0.583 0.410 0.583 0.333 0.250 0.410 0.417 0.667 0.576 0.639 0.500 0.410 0.410 0.583 0.333 0.250 0.410 0.417 0.667 0.576 0.639 0.500 0.410 0.639 0.639 0.472 

SUMA DE VARIANZAS 
14.465 

VARIANZA DE LA SUMA 
DE LOS ITEMS 

165.5763889 

α: Coeficiente de confiabilidad del instrumento 

0.944 

k: Número de ítems del instrumento 30 

 Sumatoria de las varianzas de los ítems 14.465 

Varianza total del instrumento 165.576 

∑𝑆𝑡=1 
𝐾 𝑆1

2

𝑆𝑡
2 



Anexo 5: Consentimiento informado 









Anexo 6. Reporte de similitud en software Turnitin 



Anexo 7: Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación 



Anexo 8: Análisis complementario 

El tamaño de la muestra fue calculado mediante la fórmula para poblaciones finitas 

considerando para este caso un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, de 

acuerdo               al siguiente detalle: 

Dónde: 

𝒏= Tamaño de la muestra 

𝑵= Tamaño de la población. 

𝒁= Valor obtenido mediante el grado de confianza. Valor de la distribución 

normal estandarizada. (95%) 

𝒑= Proporción de la población que tiene las características de interés. Si no es 

calculable se asume que es de 0.50 o 50%. 

𝒒= Proporción de la población que no tiene las características de interés que nos 

interesa medir. 𝒒 = 𝟏 − 𝒑 

𝑬= Máximo error permisible. (5 %)  

Luego reemplazando se obtuvo: 

1.962 ∗= 0.50 ∗ 0.50 ∗ 100 

0.052 (100 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

Se obtuvo n = 80 trabajadores 

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁 
𝒏 = 

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 


