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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Estrés laboral y somnolencia en trabajadores 

de instituciones privadas – Lima, 2019”, obtuvo como objetivo establecer la relación que existe 

entre el estrés laboral y la somnolencia en trabajadores de instituciones privadas – Lima, 2019, con 

el método hipotético-deductivo, con una población conformada por trabajadores de instituciones 

privadas, siendo la muestra total de 253 trabajadores, la cual fue recogida mediante la técnica de 

encuesta, usando los instrumentos, el Cuestionario de estrés laboral (OIT) de Suárez, 2013 y la 

escala de Somnolencia de Epworth (ESE), de Rosales, 2019. Donde se obtuvo que el valor de “p” 

fue (sig. = .000), el cual es menor al valor teórico esperado (sig. < 0.05), por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación, comprobándose que existe una 

correlación positiva (r= ,707**) entre el estrés laboral y la somnolencia en trabajadores de 

instituciones privadas. Por tal motivo, se puede afirmar que, a mayor estrés laboral, mayor será la 

presencia de somnolencia.  

 

Palabras clave: estrés laboral, somnolencia, trabajadores. 
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Abstract 

The present research paper called “Work stress and sleepiness in workers of private institutions 

- Lima, 2019”, was aimed at establishing the relationship between work stress and sleepiness in 

workers of private institutions - Lima, 2019, with the method hypothetical-deductive, with a 

population made up of workers from private institutions, being the total sample of 253 workers, 

which was collected through the survey technique, using the instruments, the Workplace Stress 

Questionnaire (ILO) of Suárez, 2013 and the Epworth Sleepiness Scale (ESE), from Rosales, 2019. 

Where it was obtained that the value of “p” was (sig. = .000), which is lower than the expected 

theoretical value (sig. <0.05), so which the null hypothesis is rejected and the research hypothesis 

accepted, verifying that there is a positive correlation (r =, 707 **) between work stress and 

drowsiness in institution workers private ones For this reason, it can be affirmed that, the greater 

the labor stress, the greater the presence of drowsiness. 

 

Keywords: work stress, drowsiness, workers. 
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I. Introducción 

El trabajo ha sido siempre una pieza fundamental para satisfacer las necesidades básicas de 

todas las personas, sin embargo, para que dichas personas desarrollen el compromiso de brindar 

un buen desempeño laboral o alta producción dentro de las organizaciones para la cual presten sus 

servicios, es importante que cuenten con bienestar laboral, de tal forma que puedan sentirse 

satisfechos con las funciones que cumplan (González, 2005). 

Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2018), revelan que al 

menos un 80% de la población peruana padece de estrés o síntomas asociados a ello. 

Existen situaciones desfavorables que afectan a cada trabajador, como lo es; el exceso de horas 

trabajadas, la desmedida carga de tareas o actividades, las relaciones laborales insatisfactorias, 

condiciones laborales inadecuadas; específicamente tratando el tema de luz, temperatura y el lugar 

de trabajo, así mismo, la falta reconocimiento y de la poca remuneración económica. Estas 

situaciones ya mencionadas pueden desencadenar un nivel de estrés alto (Fernández, 2010). 

En el campo de la psicología industrial, Mamani, Obando, Uribe y Vivanco (2007) definieron 

la palabra estrés como a aquel componente que está en el área laboral que conduce a la tensión, 

aquella aparece para invadir el bienestar físico y psicológico en las personas en sus lugares de 

trabajo. 

En cambio, el estrés para la Organización Internacional del Trabajo (2006) es aquella respuesta, 

que se da de forma física como emocional ante un deterioro generado por un desajuste ocasionado 

por una inestabilidad entre las exigencias percibidas, los recursos y capacidades observables de un 

individuo para afrontar exigencias laborales.  
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Pero cuando el estrés se presenta de forma más crónica, se evidencia mayor agotamiento, 

cansancio; los cuales desencadenan altos niveles de tensión, dicha situación también afecta 

emocionalmente a los trabajadores, disminuyendo así los grados de autoestima de los 

colaboradores; así mismo, desencadena la carencia de realización profesional (Viera, Hernández 

& Fernández, 2007).  

Este desequilibrio afecta no solo directamente a los trabajadores, sino también a la empresa, 

desencadenando una gran desmotivación a nivel de la organización, y si vamos más allá del ámbito 

laboral como primera causa del estrés, es necesario mencionar que podrían sumarse conflictos 

personales y familiares, los cuales desencadenarían un nivel de estrés mucho más alto (Campos, 

2001). 

Por otro lado, es necesario también hablar acerca del estado de somnolencia diurna, sin 

embargo, antes se debe conocer el concepto de sueño, en tal caso; Portilla, Dussán, Montoya, 

Taborda y Nieto (2019), definieron al sueño, como el estado fisiológico rítmico y activo, 

alternando con el estado de vigilia, se entiende como una función muy importante en el bienestar 

de la salud de todas las personas.  

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2014) arrojó resultados que solo hasta 

el 2013 los accidentes vehiculares provocaron 59 453 personas heridas y 3 110 fallecidos, los 

cuales fueron provocados por infracciones de conductores. 

Dentro del sueño, según Tirapu (2012), se encuentran procesos fisiológicos que se desarrollan 

en dos estados distintos a la vigilia: el sueño lento, el cual determina el enlentecimiento de las 

ondas cerebrales, dando lugar al sueño REM (Movimientos oculares rápidos), esta actividad es 

muy parecida a la vigilia, esto quiere decir, que la importancia no solo radica en la necesidad de 
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descansar, si no también, lo importante de realizar procesos que impliquen el buen desarrollo de 

la memoria, así también, la regulación hormonal.   

Sin embargo, la calidad de sueño puede ser opacada por trastornos del sueño y en este caso, la 

somnolencia, es definida por Vales, Mora, Martínez, Gómez, Lungo y Fígoli (2017) como aquella 

alteración que se expresa a través de la inclinación de dormirse en circunstancias en las que una 

persona debería estar despierta, esta alteración puede presentarse en exceso, provocando así 

dificultades en el bienestar de la salud.   

Para Calderón, Quiroz, Rosales y Rey de Castro (2010) esta somnolencia se presenta de forma 

diurna, es decir, que este déficit del sueño se manifiesta a diario como la propensión a quedarse 

dormido en situaciones personales, académicos o laborales; esta alteración puede ser causada por 

la carencia de sueño, depresión o rinitis alérgica. 

Con respecto, al contexto local, específicamente en organizaciones que brinden servicios como 

conductores, existen muy pocos estudios, que no tocan el tema de los riesgos a los que están 

sometidos los trabajadores, por ejemplo, enfermedades respiratorias, accidentes de tránsito, o hasta 

la muerte. Respecto a los operarios de trabajo y en cuanto a los conductores, se dan los accidentes 

automovilísticos, siendo así, estas condiciones pueden afectar altamente el nivel de compromiso 

para con la empresa, desencadenando situaciones de estrés, esto sucede siempre y cuando la 

empresa no se sienta comprometida con sus trabajadores y no pueda velar por el bienestar de su 

colaborador.  

Es así que el estrés laboral puede ocasionar distintas consecuencias laborales de cada trabajador, 

por ejemplo; como lo es fatiga laboral, dificultad para poder dormir, irritabilidad y preocupación 

en exceso, sin embargo, este estrés también tiene un gran impacto sobre la empresa, ocasiona 
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mayor número de bajas laborales, menor productividad, deterioro en las relaciones laborales y así 

mismo aumentan el nivel de quejas por parte de los clientes.  

Más allá de consecuencias, el estrés también puede afectar el área cognitiva de cada trabajador, 

siendo estas como, el deterioro cognitivo, es decir; a medida que las tareas aumentan el cerebro 

realiza un sobreesfuerzo y actúa de forma más lenta. Así mismo ocasiona gran dificultad para 

poder concentrarse, puesto que, durante etapas con alto nivel de estrés, el margen del cansancio 

supera los límites establecidos, de tal forma que el cerebro no podrá focalizar su atención para 

realizar alguna actividad o simplemente en el seguimiento de indicaciones.  

Ante esta realidad, se realizaron investigaciones por diversos autores, a nivel internacional, en 

Suiza, tenemos a Giauque, Anderfuhren y Varone (2019) quienes realizaron una investigación 

sobre las alternativas laborales, relacionado al impacto de estrés y las intenciones que están 

relacionadas en función a la disminución de los trabajadores directamente relacionado con la 

reducción del personal en trabajadores en distintas organizaciones. Para este estudió utilizaron una 

encuesta en cuatro instituciones del Sistema de las Naciones Unidas, dando como resultados, que 

las oportunidades laborales y el equilibrio laboral y la vida personal dependen altamente de las 

situaciones de estrés que se imponen en las organizaciones, es decir; cuando hay menores riesgos 

de despidos o existe altas oportunidades laborales, mayor es el equilibrio emocional de los 

trabajadores. 

Otro estudio realizado en México por Gutiérrez, Sánchez y Arguello (2015), el cual tuvo como 

objetivo determinar si el estrés, fatiga y somnolencia está relacionado directamente con las 

actividades realizadas en el trabajo. Fueron 85 trabajadores elegidos al azar de una empresa 

farmacéutica internacional, se utilizó un estudio transversal, descriptivo y de campo. Como 

instrumento, se aplicó una guía observacional para el proceso de trabajo, también se utilizó la 
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Escala de Medición del Estrés, para identificar la existencia de fatiga mental y física; finalmente 

aplicaron la Escala de somnolencia diurna de Epworth, tal prueba contiene 8 ítems en cuanto 

posibilidad de dormirse ante situaciones que suceden en la vida cotidiana , después del análisis 

estadístico realizado, se obtuvo casos de fatiga, los cuales están relacionados significativamente 

con los riesgos psicosociales; asimismo muestra alta concordancia con los casos de somnolencia, 

la exposición a realizar actividades laborales fuera del horario establecido y la obligación de tener 

que realizar trabajos que quedaron pendientes. Finalmente, el estrés se relaciona 

significativamente con la fatiga y con la somnolencia. 

Por otro lado, un estudio reciente realizado en México por Juárez (2007) relacionado con 

aquellos riesgos psicosociales, teniendo como objetivo establecer el vínculo entre presión laboral 

y la inestabilidad laboral con señales de enfermedades cardiovasculares. Tuvo una muestra total 

de 109 enfermeras de un hospital del sector público, elegido por conveniencia, teniendo como 

criterios de inclusión: antigüedad laboral y la presencia de antecedentes de enfermedades 

cardiovasculares, utilizaron un estudio observacional, descriptivo, correlacional y transversal. Para 

la aplicación del instrumento se utilizó el Cuestionario del Contenido del Trabajo, dicho 

instrumento comprende escalas de demanda psicológica, libertad para decidir y la inestabilidad 

laboral, asimismo se aplicó un cuestionario de síntomas cardiovasculares, cuya adaptación fue 

hecha por Juárez García. Después de haber realizado los análisis estadísticos respectivos, como 

resultado se obtuvo la relación entre las variables, con exclusión del vínculo del desequilibrio en 

el trabajo. 

Asimismo, dentro del ámbito nacional tenemos la investigación que fue realizada por  Díaz 

(2019) llamada "El estrés académico y su relación con la somnolencia diurna" en una muestra de 

100 estudiantes, en el cual se aplicó el inventario de SISCO para medir el estrés, mientras que para 
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medir somnolencia se utilizó el cuestionario de Epworth, en donde los resultados indicaron que 

existe relación entre las variables ya mencionadas por lo que existe una relación positiva, con un 

coeficiente de Rho de Sperman de 0,376 y un nivel de significancia de 0.000 < p-valor de 0.005. 

Por otro parte, Liendo, Castro y Rey de Castro (2010) realizaron una investigación acerca del 

“Cansancio y somnolencia en conductores de ómnibus interprovinciales: Estudio comparativo 

entre formalidad e informalidad”, estudio que tuvo como objetivo, relacionar los niveles de fatiga, 

somnolencia y sus efectos entre conductores formales e informales de buses interprovinciales y 

determinar las condiciones laborales en los dos grupos de análisis. Utilizaron un estudio 

transversal comparativo con una muestra de 345 conductores de ómnibus interprovinciales, como 

instrumento de medición, se aplicó la Escala de Somnolencia de Epworth (ESS). Se obtuvo como 

resultado, que, del total de los entrevistados, el 16% (56) presentaron indicadores de somnolencia. 

La asociación con accidentes de tránsito fue similar entre ambas condiciones, ya sean formales o 

informales, de lo cual se puede concluir que los niveles de cansancio y somnolencia fueron 

semejantes entre conductores formales e informales. 

Para este estudio, también es importante conocer cada una de las teorías relacionados a las 

variables que se utilizaron, para ello Crespo, Fernandez y Soberón (2014) mencionan que el estrés 

crónico es visible cuando la persona lo presenta por largos periodos sin encontrar solución alguna 

en el instante que ocurre, lo cual trae grandes consecuencias que pueden producir altos niveles de 

tensión o frustración.  

Es así que el término “estrés” deriva del término inglés “stress”, que se presenta además en el 

inglés medieval como “distress”, que viene de la expresión francés tradicional “destresse” el cual 

se entiende como la sensación de estar bajo opresión o ahogo ante una determinado riesgo o 

dificultad (Melgosa, 2006).  
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Algunos de los pioneros en dar un concepto claro de estrés laboral, llegan a la conclusión, de 

que es el producto de las presiones del trabajo generados por componentes individuales. Pero 

Karasek (1979) sugiere que dichos componentes son la captación de control o el nivel de liberación 

para la toma de decisión de algún trabajador. Por otra parte, Ivancevich y Matteson (1987) 

proponen de forma más extensa que el estrés laboral estrés es regulado por la percepción cognitiva 

y esta depende de la posición en la que se encuentra el colaborador. Asimismo, estos autores 

añaden que el estrés no es solo una variable dependiente, sino más bien es una respuesta habitual.  

Por otro lado, Guillen y Guil (2000) indican que debemos considerar los factores individuales 

los cuales son, la percepción, la personalidad y las técnicas de afronte, Así también hace referencia 

a que existen factores externos que ayudan a minimizar el estrés. En cambio Chiavenato (2009) se 

basa en la evaluación cognitiva y sus componentes, propone que el estrés laboral está conformado 

por factores primarios, los cuales son:  Primero, el desafío evidenciado que es producto de la 

interacción de los individuos con el contexto laboral; segundo, la importancia que se le otorga, en 

otras palabras, muestra al desafío como una amenaza en su lugar de trabajo ; y por último la 

incertidumbre acerca de la resolución, la cual hace referencia, en cómo la persona logra sobrellevar 

la dificultad de la solución y la capacidad de cumplirla. 

Los conceptos mencionados han sido optimizados para poder comprender que el estrés laboral 

no es solo una respuesta, sino también es un proceso de interacción entre las exigencias laborales 

y la capacidad de afronte que tenga el individuo, quien es capaz de razonar en cómo mantener en 

equilibrio sus actividades con sus capacidades (Gil-Monte, 2011). 

Gil-Monte (2011) menciona que las respuestas que se puedan dar producto del estrés pueden 

ser moduladas a través de las emociones de las personas, así también, la personalidad, situaciones 
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provechosas y las que traen consecuencias negativas de cada individuo, y todo aquello que esté 

relacionado al bienestar integral. Por otro lado, hablando acerca de las consecuencias del estrés 

laboral, no solo se presentan de forma física, sino también influyen en el grado de satisfacción 

laboral y en el cumplimiento de las demandas de trabajo (GilMonte, 2011; Guillén & Guil, 2000; 

Ivancevich & Matteson, 1987). Asimismo, Chiavenato (2009) hace referencia a otras 

consecuencias que trae consigo el estrés laboral dentro de los centros de labores, como, gastos en 

atenciones médicas, ausentismo laboral, asistencias médicas, ausentismo laboral, irresponsabilidad 

y conflictos laborales con los compañeros. 

Desde el punto de los principales estresores laborales, los autores hacen mención a factores 

personales, grupales e institucionales. En base a los factores personales, se habla acerca de, los 

sentimientos que experimentan en cada situación de competencia personal, autonomía, visión 

profesional como en sus diferentes expectativas (Guillén y Guil, 2000), y las formas diferentes en 

base a los rasgos de personalidad (Chiavenato, 2009). 

Cuando hablamos de factores grupales, es importante recalcar el vínculo que se presenta de 

forma negativas con los superiores como también con los compañeros de trabajo (Guillén y Guil, 

2000), la falta de congruencia, así también, la poca ayuda de las personas, limitan a que las 

personas puedan compartir sus emociones y a la ves recibir el apoyo de su entorno (Chiavenato, 

2009). Y con respecto a los factores institucionales, el autor hace referencia a las direcciones y 

estrategias dentro de la empresa, también acerca del diseño y estructura de las entidades y las 

diversas condiciones laborales, por su lado haciendo mención a factores extra organizacionales 

destaca a los cambios del estilo de vida, trabajo, la familia, los medios de comunicación y también 

los componentes sociológicos (Chiavenato, 2009). 
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Con relación, a la teoría del estrés como proceso de interacción, describe los sucesos que se 

generan entre la situación estímulo y la situación respuesta, determinada por la apreciación e 

interpretación que hace el individuo (Lazarus y Folkman, 1984). Esta teoría habla acerca la 

diferente percepción de estrés de cada individuo, el autor indica que para que el estrés afecte de 

forma crónica, tiene que existir un desbalance entre las demandas internas y en las externas, 

asimismo debe de presentarse durante un periodo largo; es cuando se hacen presentes respuestas 

físicas como el agotamiento, el sueño y respuestas emocionales. Solo considera estrés, cuando los 

individuos agotaron todos los recursos para poder responder ante las exigencias o sobrecargas 

laborales.  

Para Lazarus las respuestas ante el estrés no dependen solo de situaciones externas, sino 

también de aquellas dificultades internas que cada individuo esté atravesando en determinados 

momentos. Dicho modelo transaccional enfoca al estrés como consecuencia de la relación que 

existe entre en el individuo y el entorno, es decir, el alto nivel de estrés que pueda percibir el 

individuo, va depender de la capacidad de afronte de dicha persona. Los seres humanos tienen la 

capacidad de evaluar aquellas situaciones que puedan atentar contra su bienestar y son ellos 

mismos quienes evalúan dicha situación. 

Además, Lazarus menciona siete componentes que permiten este proceso; la primera son las 

demandas psicosociales entre el sujeto y el entorno, el segundo componente es la evaluación 

cognitiva, lo cual depende de que tan adecuada sea, puesto que definirá que tan prolongado sea el 

estrés percibido en los individuos. El tercer componente son las respuestas del individuo, quienes 

van de la mano con las tareas asignadas a la persona, dichas respuestas se presentan de forma 

psicológica y fisiológica. El cuarto, son los estilos de afrontamiento para salir ante una situación 

de riesgo; el quinto componente son las variables sociales dentro del entorno quienes depende del 
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nivel socioeconómico y el apoyo social de las personas. El sexto son las variables disposicionales 

que juegan dentro del entorno que pueden ser el sexo o enfermedades que propicien que sean los 

factores estresantes. Y el último y más importante es el estado de salud como resultado de todos 

los componentes y su interacción, que permiten que estas etapas se relacionen, quienes finalmente 

deberían producir el bienestar personal. 

Por otro parte, manteniendo la línea de los supuestos teóricos, con respecto a la variable de 

somnolencia, esta se define como una necesidad fisiológica básica y que puede ser considerado 

como la tendencia de la persona a quedarse dormido, también conocido como la propensión a 

dormirse o la habilidad de transición desde la vigilia al sueño (Rosales, y Rey De Castro, 2010). 

La presencia e intensidad de esta necesidad puede ser inferida por cuán rápidamente se inicia el 

sueño, cuán fácilmente es interrumpido el sueño y cuánto tiempo uno duerme. 

Existen otros conceptos de gran importancia que ayudaron a desarrollar herramientas que sirven 

para medir el nivel de somnolencia, tanto de forma objetiva, como subjetiva, la definición de 

somnolencia objetiva, parte de la propensión de que una persona pueda quedarse dormida. Por otro 

lado, la somnolencia subjetiva, se refiere a la necesidad de querer dormir o encontrarse en un 

estado entre la vigilia y tal situación viene acompañado de diversas situaciones, tales como, el 

bostezo, adormecerse, baja atención y del desempeño psicomotor; asimismo a nivel cognitivo 

(Murray 1991). 

Por su lado, Murray (1991) propuso una definición específica en cuanto al término 

somnolencia, el cual se refiere a la tendencia de dormirse, utilizando un modelo que se conforma 

por cuatro etapas. Los estados del sueño y vigilia son determinados por la interacción entre lo que 

se denomina deseo de querer dormir y el deseo de estar despierto, así también, cada uno tiene 

elementos básicos y secundarios, esto indica que, el primero se deriva de la actividad intrínseca de 
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las neuronas siendo relacionados con los latidos del corazón; es decir el ritmo de este, asimismo, 

el deseo que se refiere a los factores ambientales (postura, luz y etc.) del comportamiento humano. 

Cada uno de los cuatro procesos varía de forma independiente, pero a su vez con una relación 

mutua.  

La disminución del sueño tiene consecuencias en el bienestar integral, cambios de humor, 

síntomas asociados a depresión y alto nivel de estrés (Pagel 2009). La evaluación en un centro de 

trastornos del sueño no representa a la totalidad de los pobladores, de ellos la mitad de los 

evaluados han tenido accidentes de autos debido al alto nivel de somnolencia, y la otra mitad 

refiere accidentes ocupacionales también debido al incremento del sueño en situaciones diarias. 

(Boulos y Murray, 2010). 

Por lo mencionado anteriormente, Chen, Lin, Cheng, Pei, Liu, Chen y Wong (2019) explican 

que el sueño es sumamente importante y esencial para la conexión que existe entre la mente y el 

cuerpo, es decir, si se presenta una disminución del sueño, ocasiona no solo enfermedades físicas, 

si no también influye emocionalmente relacionado con los cambios de humor. Mentalmente 

generan incapacidad de atención, bajo rendimiento laboral y alto riesgo de ocasionar accidentes 

dentro del área de trabajo o de tránsito. 

Es por ello que este estudio tiene como objetivo principal demostrar la existencia de relación 

entre estrés laboral y el estado de somnolencia en trabajadores de instituciones privadas, los cuales 

a diario, se exponen diferentes exigencias tanto físicas como psicológicas, dicho problema ha 

tenido poca relevancia, por diversas empresas, ya que el porcentaje de investigaciones acerca del 

problema es bajo, debido al poco conocimiento o a la indiferencia por parte de los jefes o hasta del 

mismo estado, realizando este estudio se puede conocer cuál es la relación que guarda el estrés 
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laboral y la somnolencia en trabajadores, y generar así una alternativa de solución para poder 

generar un desempeño laboral satisfactorio.  

Asimismo, la importancia de este estudio radica también, en el beneficio que puedan tener las 

organizaciones para las que todos los trabajadores pertenecen; es decir no es nada favorable 

mantener en las organizaciones a colaboradores con estrés, puesto que, baja el nivel de 

productividad, afectando no solo directamente a la empresa, sino también a la población en la que 

está ubicada cada organización y esto es a nivel nacional. Además, que muchos trabajadores, se 

exponen ante las exigencias del medio, sin conocer la gravedad de los hechos, puesto que, el estrés 

también es un problema que afecta al sistema inmunológico, generando así diversas enfermedades; 

así también la presencia de somnolencia genera no solo baja productividad, sino también 

accidentes que pueden ser mortales. 

Dentro del fundamento y para guiar la investigación se realiza un proceso de discusión de la 

información obtenida. De esta manera la interrogante general del estudio es ¿Qué relación existe 

entre estrés laboral y el estado de somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas?, como 

específicos 1) ¿Qué relación existe entre las condiciones organizacionales y la somnolencia en 

trabajadores de Instituciones Privadas?, 2) ¿Qué relación existe entre los procesos administrativos 

y la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas?, un punto importante, dado que esta 

evidencia empírica avalara la existencia de una relación entre estos conceptos. 

Por otro lado, la hipótesis general del estudio realizado es: Existen diferencias estadísticamente 

significativas en la relación entre estrés laboral y el estado de somnolencia en trabajadores de 

Instituciones Privadas; por el contrario, la hipótesis nula es: No existen diferencias 

estadísticamente significativas en la relación entre estrés laboral y el estado de somnolencia en 

trabajadores de Instituciones Privadas. 
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Asimismo, en cuanto a las hipótesis especificas la primera es: Existen diferencias 

estadísticamente significativas en la relación entre los procesos administrativos y la somnolencia 

en trabajadores de Instituciones Privadas, rechazando esto la hipótesis nula, no existen diferencias 

estadísticamente significativas en la relación entre los procesos administrativos y la somnolencia 

en trabajadores de Instituciones Privadas; finalmente la segunda hipótesis específica es: Existen 

diferencias estadísticamente significativas en la relación entre las condiciones organizacionales y 

la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas; negando esto la hipótesis nula, no existen 

diferencias estadísticamente significativas en la relación entre las condiciones organizacionales y 

la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas, todos estos planteamientos se 

confirmaron en los resultados obtenidos. 

II. Método 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación 

Un diseño de investigación está delimitado por el tipo de estudio que va a ejecutarse y por la 

hipótesis que va a comprobar en el tiempo que dure la investigación. Así pues, se entiende que el 

diseño de investigación es aquella estrategia que se utiliza de forma general por general que 

adquiere el examinador para argumentar ante el problema que se plantea. Con respecto al diseño, 

la investigación de clasifica en: documental, de campo y experimental (Arias, 2016, p. 27). 

Sin embargo, el actual estudio de investigación es no experimental de corte transversal y de 

tipo Correlacional. Asimismo, es no experimental, puesto que, no genera ninguna situación, sino 

que se observan situaciones que ya están presentes, es decir, no son provocadas de forma 

intencional en la investigación por el investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 

152). 
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 Es de corte transversal, porque se recogen datos en una sola ocasión, es decir, en una 

oportunidad establecida (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). Por otro lado, 

mencionamos que es de tipo Correlacional, puesto que su propósito es determinar la relación o la 

conexión que existe entre dos o más definiciones, niveles o variables de un determinado contexto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 93). 

El diseño a trabajar, es de tipo correlacional, el cual tiene como objetivo establecer la relación 

que existe entre las variables ya mencionadas, es decir; busca especificar si se muestra una 

correlación, así mismo el grado o intensidad de ambas variables (Cazau, 1996).  

2.2 Operacionalización de variables 

Por otro lado, con respecto a las variables de la investigación que se realizó fueron: Estrés 

laboral y Somnolencia la cual se describen a continuación:  
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable 1: Estrés laboral. 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

E
S

T
R

É
S

 L
A

B
O

R
A

L
 

 

El estrés en el trabajo es el 

conjunto de reacciones 

emocionales, primitivas y 

fisiológicas dentro del 

comportamiento a ciertos 

aspectos adversos o 

nocivos del contenido. 

(Ivancevich y Matesson 

1987). 

 

 

 

 

Es una variable de 

naturaleza cuantitativa y 

se mide a través del 

cuestionario de la 

Organización 

Internacional del Trabajo 

y la Organización 

Mundial de la Salud 

(OIT-OMS), se basa en 

el diseño de Ivancevich y 

Matesson, Adaptada por 

Suárez, 2013. 

-Procesos 

administrativos. 

Trámites y 

procesos 

administrativos 

de la 

organización. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 15, 

17, 21, 24. 

Cuantitativa - 

Nominal 

-Condiciones 

organizacionale

s y de grupo. 

Estructura y 

clima 

organizacional, 

tecnología, 

influencia del 

líder, territorio y 

cohesión del 

grupo de trabajo. 

8, 9, 10, 

11, 

12, 13, 14, 

16, 18, 19, 

20, 22, 23, 

25. 

 

 

Nota: Fuente adaptada por (Suárez, 2013). 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable 2: Somnolencia 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

S
O

M
N

O
L

E
N

C
IA

  

“Tendencia de la persona 

a quedarse dormida, 

también conocida como 

la propensión a dormirse 

o la habilidad de 

transición de la vigilia al 

sueño”. (Murray, 1991). 

Es una variable de 

naturaleza cuantitativa y 

se mide a través del 

cuestionario de 

Somnolencia de 

Epworth. Adaptada por 

Rosales, 2009. 

-

Unidimensiona

l 

-Deseo de 

querer dormir 

-Bostezo, 

adormecerse,  

-Baja atención y 

del desempeño 

psicomotor y 

nivel cognitivo 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9. 

Cuantitativa - 

Nonmimal 

Nota: Fuente adaptada por (Rosales, 2009). 
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2.3 Población 

Con respecto a la población, Arias, Villasís, y Novales (2016) la definen como todo un conjunto 

determinado y alcanzable, que será parte importante con respecto a la decisión de la muestra, este 

conjunto obedece a características específicas para cumplir con los objetivos del estudio, cuando 

se habla de población; no necesariamente se habla de un determinado grupo de personas, sino 

también pueden ser animales, organizaciones u objetos. Por tanto, la presente investigación tiene 

como población a trabajadores de Instituciones Privadas. 

La muestra en cambio, para Graus (2018) indica que representa el subconjunto de la población 

a estudiar, a partir de ella se obtienen datos específicos para la realización de la evaluación. Este 

estudio estará conformado por una muestra de 253 colaboradores de instituciones privadas. Según 

Hernández, et al. (2014) señala que la muestra es un número reducido del total de la población.  

Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico intencional, aquí la selección no depende de una 

formula, sino de la decisión que toma el investigador, asimismo los elementos son elegidos por 

las características de la investigación Hernández et al. (2014). 

Los criterios de inclusión fueron: Conductores con un año mínimo de permanencia en la 

empresa y que entiendan español. Los criterios de exclusión fueron: conductores sin experiencia 

o ingresantes y que sean analfabetos. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica que se empleó en esta investigación es la encuesta. Según García (2005) se refiere 

al método que se da por medio de preguntas, teniendo en cuenta que se dará en modalidad de 

cuestionario.  Asimismo, Arias (2012) define técnica como el proceso mediante el cual se obtienen 
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los datos o información que se requiere para el estudio (p.67). Es por ello que para esta 

investigación se utilizó la técnica de encuesta. 

El instrumento utilizado para la variable 1: Estrés Laboral fue el Cuestionario de la 

Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud (OIT-OMS), sus 

autores originales son Ivancevich y Matesson (1987), su adaptación Peruana fue realizada por 

Suárez (2013). Cuenta con 25 ítems, dividido en 2 dimensiones: La primera es, Condiciones 

organizacionales y de grupo, relacionadas con la estructura y clima organizacional, tecnología, 

influencia del líder, territorio y cohesión del grupo de trabajo; la segunda, son Procesos 

administrativos, las cuales están relacionados con: Trámites y procesos administrativos de la 

organización. 

Tabla 3 

Análisis de fiabilidad de la variable estrés laboral 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,942 25 

 

En cuanto a la confiabilidad se realizó el análisis por consistencia interna de Alfa donde se 

obtuvo un valor de 0.942, lo cual indica que se encuentran en un nivel aceptable (Campo, Herazo 

y Oviedo, 2017). 
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Tabla 4 

Análisis de validez de constructo por análisis factorial exploratorio de la variable estrés 

laboral 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,938 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 3208,840 

Gl 300 

Sig. ,000 

 

En la tabla 4, se evidencia que el índice de adecuación muestral (KMO) es igual a .938 lo cual 

es satisfactorio para la realización de un análisis factorial, dado que se consideran adecuados los 

valores mayores a .80 (Kaiser, 1970). Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett muestra 

que la matriz de correlación entre los ítems es altamente significativa (p<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

  

Tabla 5 

Análisis de componentes principales de la variable estrés laboral 

 

Varianza total explicada 

Comp

onente 

Autovalores 

iniciales 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la rotación 

T

otal 

% de 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

Tota

l 

% de 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

Tot

al 

% de 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

1 1

,18

5 

4,74

0 

52,7

68 

1,18

5 

4,74

0 

52,7

68 

3,06

6 

12,2

65 

47,4

24 

2 1

,05

2 

4,20

8 

56,9

76 

1,05

2 

4,20

8 

56,9

76 

2,38

8 

9,55

2 

56,9

76 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En la tabla 5, se aprecia que los ítems se agrupan en dos factores, los cuales explican 56.9% de 

la variancia acumulada. Según Kaiser (1958), los componentes que deben mantenerse son aquellos 

que tengan valores superiores a la unidad. En la tabla se observa que los factores obtienen un total 

de (1,052 >1), estructurándose en dos componentes. 
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Tabla 6 

Coeficientes de Aiken para la evidencia de validez de contenido en claridad, pertinencia y 

relevancia de los ítems de la Escala de estrés laboral organizacional. 

  1º Juez  2º Juez  3º Juez  4º Juez  5º Juez      

Íte

m 
P R C P R C P R C P R C P R C 

Acier

tos 

V. 

de 

Aike

n 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
0.

89 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
0.

89 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

Nota:  No = 0 Sí = 1 P = Pertinencia R = Relevancia C = Claridad 

 

En la tabla 6, se observan los resultados obtenidos tras la evaluación de 5 jueces expertos de la 

escala de estrés laboral organizacional., con respecto a claridad, relevancia y pertinencia de cada 

uno de sus ítems. En las tres categorías evaluadas en su mayoría se obtienen resultados muy 
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significativos (p<.01) y significativos (p<.05) y se presentan porcentajes entre 83 y 100% lo cual 

indicaría que existen evidencias suficientes para afirmar que la escala a estudiar presenta validez 

en relación al contenido de las variables de interés (Aiken, 1985; Merino y Livia, 2009). 

Por otro lado, el instrumento utilizado para la variable 2 fue la escala de Somnolencia de 

Epworth (ESE), su autor original fue Murray (1991), y su adaptación Peruana fue realizada por 

Rosales (2019). La Escala de somnolencia de Epworth, la cual mide la propensión de dormirse 

ante situaciones que se presentan a diario, es decir conocer el nivel de somnolencia diurna. La 

Escala de somnolencia de Epworth presenta 9 situaciones sedentarias habituales, con diferentes 

opciones para cada ítem, con puntuaciones posibles de 0 a 3 (0=nunca, 1=leve, 2=moderado y 

3=severo).  

Tabla 7 

Análisis de fiabilidad de la variable estado de somnolencia 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,702 9 

 

En cuanto a la confiabilidad se realizó el análisis por consistencia interna de Alfa donde se 

obtuvo un valor de 0.702, lo cual indica que se encuentran en un nivel aceptable (Campo, Herazo 

y Oviedo, 2017). 
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Tabla 8 

Análisis de validez de constructo por análisis factorial exploratorio de la variable estado de 

somnolencia 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,758 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 341,511 

Gl 36 

Sig. ,000 

 

En la tabla 8, se evidencia que el índice de adecuación muestral (KMO) es igual a .758 lo cual 

es aceptable para la realización de un análisis factorial, dado que se consideran aceptable los 

valores mayores a .70 (Kaiser, 1970). Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett muestra 

que la matriz de correlación entre los ítems es altamente significativa (p<0,01). 

Tabla 9 

Análisis de componentes principales de la variable estado de somnolencia 

Varianza total explicada 

Comp

onente 

Autovalores 

iniciales 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la rotación 

T

otal 

% de 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

Tota

l 

% de 

varianz

a 

% 

acumul

ado 

Tot

al 

% de 

varianz

a 

% 

acumulado 

1 1

,17

2 

13,0

19 

44,2

88 

1,17

2 

13,0

19 

44,2

88 

1,70

4 

18,9

28 

44,288 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En la tabla 9, se aprecia que los ítems se agrupan en un factor, los cuales explican 44.2% de la 

variancia acumulada. Según Kaiser (1958), los componentes que deben mantenerse son aquellos 
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que tengan valores superiores a la unidad. En la tabla se observa que los factores obtienen un total 

de (1,172 >1), estructurándose en un componente. 

Tabla 10 

Coeficientes de Aiken para la evidencia de validez de contenido en claridad, pertinencia y 

relevancia de los ítems de la Escala de somnolencia de Epworth 

 

  1º Juez  2º Juez  3º Juez  4º Juez  5º Juez      

Íte

m 
P R C P R C P R C P R C P R C 

Acier

tos 

V. 

de 

Aike

n 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
0.

89 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 

Nota:  No = 0 Sí = 1 P = Pertinencia R = Relevancia C = Claridad 

 

En la tabla 10, se observan los resultados obtenidos tras la evaluación de 5 jueces expertos de 

la escala de somnolencia de Epworth, con respecto a claridad, relevancia y pertinencia de cada 

uno de sus ítems. En las tres categorías evaluadas en su mayoría se obtienen resultados muy 

significativos (p<.01) y significativos (p<.05) y se presentan porcentajes entre 83 y 100% lo cual 

indicaría que existen evidencias suficientes para afirmar que la escala a estudiar presenta validez 

en relación al contenido de las variables de interés (Aiken, 1985; Merino y Livia, 2009). 
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2.5 Métodos de análisis de datos 

Para el método y análisis de datos de la presente investigación, se realizó primero la evaluación 

de los instrumentos a los trabajadores de cada empresa. Posteriormente, se revisó cada prueba, 

realizando el filtro de las pruebas que no se hayan llenado correctamente, seguido del baseado de 

datos en la hoja de cálculo Excel, para luego pasar al programa estadístico SPSS 25, luego se 

realizó el análisis psicométrico, por medio de los estadísticos alfa de Cronbach, KMO y varianza. 

Asimismo, se vieron los estadísticos para los resultados inferenciales, Kolmogorov smirnov para 

la prueba de normalidad y Rho de Spearman para la contrastación de hipótesis. 

2.6 Aspectos éticos 

 En cuanto a los aspectos éticos del estudio realizado se realizó la solicitud del permiso 

formalmente a las autoridades de la empresa para el acceso a la investigación, adicional a ello, se 

coordinó con los encargados de las áreas en las que se encontraban laborando los colaboradores, 

para llegar a un acuerdo en cuestiones de horarios para la aplicación del estudio y posterior a dicha 

actividad, la aplicación de los instrumentos. Esta solicitud fue remitida a través de una carta de 

presentación a nombre de la Universidad César Vallejo. Asimismo, se considera el código de ética 

del Colegio de Psicólogos del Perú, la cual refiere que el Psicólogo se encuentra en toda la 

obligación de proteger toda clase de información salvaguardar la información con respecto a un 

individuo o grupo de personas, que fuese adquirida en el transcurso de la investigación.  
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III. Resultados 

Tabla 11 

Distribución de estrés laboral 

Válido 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 2.37 

Medio 46 18.18 

Alto 201 79.45 

 Total 253 100,0 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje   

En la tabla 11, se observa que el 79.45 % de los colaboradores evaluados obtuvo una 

predominancia alta de estrés laboral, en cuanto al nivel medio esta fue de 18.18 %, por último se 

obtuvo un 2.37 % para el nivel que equivale a bajo. 

Tabla 12 

Distribución de somnolencia 

Válido 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 24 9.49 

Medio 36 14.23 

Alto 201 79.45 

 Total 253 100,0 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje   
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En la tabla 12, se observa que el 79.45 % de los colaboradores evaluados obtuvo una 

predominancia alta de somnolencia, en cuanto al nivel medio esta fue de 14.23 %, por último, se 

obtuvo un 9.49 % para el nivel que equivale a bajo. 

Tabla 13 

Prueba de normalidad para la variable estrés laboral, estado de somnolencia y las 

dimensiones de estrés laboral. 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

estrés laboral ,184 253 ,000 

procesos administrativos ,182 253 ,000 

condiciones 

organizacionales y de grupo 

,259 253 ,000 

estado de somnolencia ,150 253 ,000 

 

Se observa en la tabla 13, que se utilizó el estadístico Kolmogorov-Smirnov, para la prueba de 

normalidad de los datos, dado que la muestra es mayor 50. Asimismo, los valores p (sig) son 

menores a 0,05 en todos los casos, lo cual indica que los datos no se ajustan a la distribución 

normal. Por lo tanto, el estadístico utilizado fue el no paramétrico Rho de Spearman. 

 

Hipótesis general 

 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en la relación entre estrés laboral y el 

estado de somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas. 

 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la relación entre estrés laboral y 

el estado de somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas. 
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Tabla 14 

Análisis de correlación de la variable estrés laboral y el estado de somnolencia 

  

estado de 

somnolencia 

Rho de Spearman estrés laboral Coeficiente 

de correlación 

,707** 

Sig. 

(bilateral) 

.000 

N 253 

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

 

Al contrastar los datos se observa en la tabla 14 el valor p (sig. = .000) es menor al valor teórico 

esperado (sig. = .05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, existe una correlación positiva (r= ,707**) entre ambas variables. Por tal 

motivo, se puede afirmar que, a mayor estrés laboral, mayor presencia de somnolencia. 

Hipótesis específica 1 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en la relación entre los procesos 

administrativos y la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas. 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la relación entre los procesos 

administrativos y la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas. 

Tabla 15 

Análisis de correlación de la variable estado de somnolencia y la dimensión procesos 

administrativos 

  
procesos 

administrativos 

Rho de Spearman estado de 

somnolencia 

Coeficiente 

de correlación 

,687** 

Sig. 

(bilateral) 

.000 

N 253 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Al contrastar los datos se observa en la tabla 15 el valor p (sig. = .000) es menor al valor teórico 

esperado (sig. = .05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, existe una correlación positiva (r= ,687**) entre ambas variables. Por tal 

motivo, se puede afirmar que, a mayor somnolencia, mayor presencia de procesos administrativos 

(estrés en su estructura y clima organizacional). 

 

Hipótesis específica 2 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en la relación entre las condiciones 

organizacionales y la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas. 

H0: No existen diferencias estadísticamente significativas en la relación entre las condiciones 

organizacionales y la somnolencia en trabajadores de Instituciones Privadas. 

Tabla 16 

Análisis de correlación de la variable estado de somnolencia y la dimensión condiciones 

organizacionales. 

  

condiciones 

organizacionales 

Rho de Spearman estado de 

somnolencia 

Coeficiente 

de correlación 

,721** 

Sig. 

(bilateral) 

.000 

N 253 

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

 

Al contrastar los datos se observa en la tabla 16 el valor p (sig. = .000) es menor al valor teórico 

esperado (sig. = .05), por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, existe una correlación positiva (r= ,721**) entre ambas variables. Por tal 
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motivo, se puede afirmar que, a mayor somnolencia, mayor presencia de estrés por las condiciones 

organizacionales. 

 

IV. Discusión 

En esta investigación, se halló que sí existe correlación, entre estrés laboral y somnolencia (p< 

0.05; r= ,707). Lo cual indica que, aquellos colaboradores que poseen niveles mayores de estrés 

laboral, presentan mayores niveles de somnolencia. Estos hallazgos coinciden con la investigación 

de Díaz (2019), quien demostró en su investigación, la existencia de una correlación significancia 

entre el estrés y somnolencia (p< 0.05; r= ,376). En donde los casos que presenten somnolencia se 

ven relacionados con el estrés, por la exposición a otras exigencias laborales, como trabajar fuera 

de la jornada, para realizar trabajo pendiente, o tener que cubrir una cuota de producción 

(Gutiérrez, Sánchez & Argüello, 2015). Asimismo, el estrés afecta de forma crónica, al existir un 

desbalance entre las demandas internas y externas durante un periodo largo, dando como 

respuestas físicas, como el agotamiento y el sueño, Lazarus, (1999). Así también lo afirma; 

Ivancevich y Matteson, 1987, Guillén y Guil, 2000, GilMonte, 2011, en donde refieren que las 

respuestas o efectos del estrés laboral tiene consecuencias sobre el desempeño de los 

colaboradores, entre los más significativos el de la dificultad para mantenerse activos o despiertos. 

Así también concuerda Lazarus y Folkman (1984), al decir que las respuestas físicas como el 

agotamiento, el sueño y respuestas emocionales ocasionadas son ocasionadas por el alto nivel de 

estrés y se dan porque los individuos agotaron todos los recursos para poder responder ante las 

exigencias o sobrecargas laborales. Por último, (GilMonte, 2011), también coincide al afirmar que 

existen ciertos factores que son causantes de que el colaborador duerma menos y esto a su vez, 

producir un desequilibrio integral, exteriorizado a través de una serie de sintomatología, llevando 
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a lo que se conoce como estrés laboral; lo cual generará reacciones como irritabilidad, falta de 

concentración e incluso somnolencia diurna, debido a las pocas horas de dormir o mala calidad de 

sueño. 

Ahora bien, de acuerdo a la investigación de Batista (2010) llega a la conclusión de que el estrés 

enmarcado dentro de su clima organizacional o de su estructura, simboliza un riesgo para la salud 

de los colaboradores, a sus actividades y productividad laboral. Siendo así, en el estudio realizado 

también se ha llegó a demostrar la existencia de una relación entre somnolencia y la dimensión 

procesos administrativos, viéndose afectados por los altos niveles de estrés en su estructura y clima 

organizacional direccionado hacia los colaboradores. Asimismo, los resultados concuerdan con lo 

reportado por Giauque, Anderfuhren y Varone (2019) en su investigación acerca de las 

oportunidades de trabajo, en relación con el impacto de estrés y el clima laboral, en donde 

encontraron que el estado de fatiga y de somnolencia dependen altamente de las situaciones de 

estrés que se imponen dentro de las organizaciones, es decir, si su estructura no está bien 

establecida, o si existe un mal clima laboral. Del mismo modo concuerda con los resultados 

obtenidos por Rodríguez (2005), quien estableció que los trabajadores sometidos a trabajos con 

horarios rotativos se encuentran más predispuestos a sufrir trastornos del sueño, fatiga e 

irritabilidad. Además, los constantes cambios de turno laboral pueden ocasionar fatiga y 

somnolencia, demostrando afectar la sensación de alerta, la performance psicomotriz y el juicio 

(Tirapu, 2012). 

Respecto a la segunda hipótesis específica, se encontró que existe correlación entre 

somnolencia y la dimensión condiciones organizacionales (p< 0.05; r= ,721). Lo cual indica que 

aquellos colaboradores que poseen niveles mayores de somnolencia, presentan mayores niveles de 

estrés por las malas condiciones organizacionales. Esto coincide con lo expuesto por Dawis y 
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Lofquist (1984), en donde refieren que las malas condiciones organizacionales, como la presencia 

de una alta exigencia a los trabajadores, realizando actividades que no les competen, y donde, 

además, se sobrepasa los límites establecidos, atentan con su bienestar, generando un desequilibrio 

laboral, entre ellas el cansancio y la somnolencia. En la misma línea Lac y Chamoux (2013), 

refieren que el sueño asociado a las malas condiciones organizacionales, puede generar 

importantes elevaciones de cortisol en la sangre, lo que significa que es un gran indicador de que 

un individuo se encontraba en un estado de estrés durante un periodo largo, en donde los resultados 

obtenidos respecto de la presencia de trastornos del sueño en cualquiera de sus categorías pudo 

haber influenciado la evaluación de estrés en los conductores, independiente del tipo de turno.  
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V. Conclusiones 

De acuerdo a los hallazgos de esta investigación, se concluye lo siguiente:  

Primero: Se determinó que existe correlación entre estrés laboral y somnolencia (p< 0.05; r= 

,707). Lo cual indica que, se acepta la hipótesis general en términos generales, aquellos 

colaboradores que poseen niveles mayores de estrés laboral, presentan mayores niveles de 

somnolencia. 

Segundo: Existe correlación entre somnolencia y la dimensión procesos administrativos (p< 

0.05; r= ,687). Lo cual indica que, se acepta la hipótesis general en términos generales, aquellos 

colaboradores que poseen niveles mayores de somnolencia, presentan mayores niveles de procesos 

administrativos (estrés en su estructura y clima organizacional). 

Tercero: Existe correlación entre somnolencia y la dimensión condiciones organizacionales 

(p< 0.05; r= ,721). Lo cual indica que, se acepta la hipótesis general en términos generales, 

aquellos colaboradores que poseen niveles mayores de somnolencia, presentan mayores niveles 

de estrés por las malas condiciones organizacionales. 
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VI. Recomendaciones 

 

Primera: Aplicar el Cuestionario de OIT y la Escala de Somnolencia de Epworth a los 

trabajadores de diferentes empresas anualmente, para poder tomar precauciones ante situaciones 

estresantes o casos de somnolencia en dichos trabajadores, de tal forma se pueda prevenir estos 

síntomas y poder brindar alternativas de solución, ayudando al manejo del estrés relacionado con 

la somnolencia. 

Segundo: Ante casos que puedan presentarse estos síntomas, el área de Recursos Humanos 

debería agregar a sus actividades mensuales, talleres de estrategias de afrontamiento de estrés y de 

hábitos de sueño, con el fin de poder aminorar los casos presentados y así mismo también funciona 

como medida de prevención. 

Tercero: Evitar la sobrecarga laboral y las horas extras en las empresas, puesto que son grandes 

factores de riesgo que ocasionan el estrés laboral relacionado con la somnolencia, de tal forma se 

evitaría que dichos síntomas aumenten y sean causantes de alguna complicación física y mental, 

llevando al abandono del puesto. 
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TÍTULO: ESTRÉS LABORAL Y SOMNOLENCIA EN TRABAJADORES DE INSTITUCIONES 

PRIVADAS EN LIMA, 2019. 

AUTOR: Elizabeth Margaret Dominguez Villarreal 

PROBLE

MA 

OBJETIV

OS 

HIPÓTE

SIS 

VARIABLES METODOLO

GÍA 
Problema general 

 

¿Qué relación 

existe entre estrés 

laboral y el estado 

de somnolencia en 

trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en Lima, 

2019? 

Objetivo general 

 

Determinar la 

relación que 

existe entre estrés 

laboral y el estado 

de somnolencia 

en trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en Lima, 

2019. 

Hipótesis 

general 

 

Hi. Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas en 

la relación entre 

estrés laboral y 

el estado de 

somnolencia en 

trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en 

Lima, 2019. 

Operacionalización de la variable 1: Estrés laboral.  

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Íte

ms 
Indicadores 

Escala de 

medición 

Diseño: No 

experimental, de corte 

transversal y de tipo 

Correlacional. 

 

Muestra: El tipo de 

muestreo para esta 

investigación fue no 

probabilístico 

intencional. Donde la 

muestra fue de 253. 

 

Técnica e 

instrumentos: La 

técnica que se empleó en 

esta investigación es la 

encuesta. Se utilizó el 

Cuestionario de la 

Organización 

Internacional del Trabajo 

y la Organización 

Mundial de la Salud 

(OIT-OMS), adaptado 

por Suárez, (2013); y la 

escala de Somnolencia 

de Epworth (ESE) 

adaptado por Rosales 

(2019). 

 

Procesamiento de 

datos: alfa de Cronbach, 

KMO y varianza. 

Asimismo, se vieron los 

estadísticos para los 

resultados inferenciales, 

Kolmogorov smirnov 

para la prueba de 

normalidad y Rho de 

Spearman para la 

contrastación de 

hipótesis. 

 

El estrés en 

el trabajo es 

el conjunto 

de reacciones 

emocionales, 

primitivas y 

fisiológicas 

dentro del 

comportamie

nto a ciertos 

aspectos 

adversos o 

nocivos del 

contenido. 

(Matesson e 

Ivancevich, 

1987). 

Es una 

variable de 

naturaleza 

cuantitativa 

y se mide a 

través del 

cuestionari

o de la 

Organizaci

ón 

Internacion

al del 

Trabajo y la 

Organizaci

ón Mundial 

de la Salud 

(OIT-

OMS), se 

basa en el 

diseño de 

Matesson e 

Ivancevich. 

Adaptada 

por Suárez, 

2013. 

Procesos 

administrativ

os 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 

15, 

17, 

21, 

24. 

Trámites y 

procesos 

administrati

vos de la 

organizació

n. 

Escala ordinal 

 

1 = ‘Nunca’ 

2 = ‘Raras 

veces’ 

3 = 

‘Ocasionalme

nte’ 

4 = ‘Algunas 

veces’ 

5 = 

‘Frecuenteme

nte’ 

6 = 

‘Generalment

e’ 

7 = ‘Siempre’ 

Condiciones 

organizacion

ales y de 

grupo 

8, 9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

16, 

18, 

19, 

20, 

22, 

23, 

25. 

Estructura y 

clima 

organizacio

nal, 

tecnología, 

influencia 

del líder, 

territorio y 

cohesión del 

grupo de 

trabajo 

 

Problema 

específico 1 

 

¿Qué relación 

existe entre las 

condiciones 

organizacionales y 

la somnolencia en 

trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en Lima, 

2019? 

 

Objetivo 

específico 1 

 

Identificar la 

relación entre las 

condiciones 

organizacionales 

y la somnolencia 

en trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en Lima, 

2019. 

 

Hipótesis 

específica 1 

 

Hi. Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

entre las 

condiciones 

organizacionales 

y la somnolencia 

en trabajadores 

de Instituciones 

Privadas en 

Lima, 2019. 

 Operacionalización de la variable 2: Somnolencia. 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones 

Íte

ms 
Indicadores 

Escala de 

medición 

“Tendencia 

de la persona 

a quedarse 

dormida, 

también 

conocida 

como la 

propensión a 

dormirse o la 

habilidad de 

transición de 

la vigilia al 

sueño”. 

(Murray, 

1991). 

Es una 

variable de 

naturaleza 

cuantitativa 

y se mide a 

través del 

cuestionari

o de 

Somnolenc

ia de 

Epworth. 

Adaptada 

por 

Rosales, 

2009 

Unidimensio

nal 

1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7, 8, 

9. 

Estado de 

Somnolenci

a 

Escala ordinal 

 

0=nunca, 

1=leve, 

2=moderado 

3=severo). 

 

Problema 

específico 2 

 

¿Qué relación 

existe entre los 

procesos 

administrativos y 

la somnolencia en 

trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en Lima, 

2019? 

 

Objetivo 

específico 2 

 

Identificar la 

relación entre los 

procesos 

administrativos y 

la somnolencia en 

trabajadores de 

Instituciones 

Privadas en Lima, 

2019. 

 

Hipótesis 

específica 2 

 

Hi. Existen 

diferencias 

estadísticamente 

significativas 

entre los 

procesos 

administrativos 

y la somnolencia 

en trabajadores 

de Instituciones 

Privadas en 

Lima, 2019. 
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Instrumentos 

CUESTIONARIO OIT 

Responda con sinceridad a las siguientes preguntas marcando “x” en la alternativa que se ajusta a cómo 

se siente actualmente en el trabajo.  

Nro. PREGUNTAS 

N
U

N
C

A
 

R
A

R
A

S
 

V
E

C
E

S
 

O
C

A
S

IO
N

A

L
M

E
N

T
E

 

A
L

G
U

A
N

S
 

V
E

C
E

S
 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
M

E
N

T
E

 

G
E

N
E

R
A

L

M
E

N
T

E
 

S
IE

M
P

R
E

 

1 
El que no comprenda las metas y misión de la empresa 

me causa estrés 
1 2 3 4 5 6 7 

2 
El rendirle informes a mis superiores y a mis 
subordinados me estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
El que no esté en condiciones de controlar las actividades 
de mi área de trabajo me produce estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

4 
Cuando mi equipo no es el adecuado para realizar mi 

trabajo me estresa 
1 2 3 4 5 6 7 

5 
El que mi supervisor no dé la cara por mí ante los jefes 
me estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

6 El que mi supervisor no me respete me estresa 1 2 3 4 5 6 7 

7 
El que no sea parte de un equipo de trabajo y no colabore 
me causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

8 
El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas 
me causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

9 
El que mi equipo de trabajo no sea reconocido dentro de 
la empresa me causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

10 
La forma en la que trabaja la empresa no sea clara me 
estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

11 
El que las políticas generales de la empresa impidan mi 
buen desempeño me estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

12 El no tener independencia en el trabajo me causa estrés 1 2 3 4 5 6 7 

13 
El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me 
estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

14 
El no tener conocimiento técnico para competir dentro de 
la empresa me estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

15 El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa 1 2 3 4 5 6 7 

16 
El que se maneje muchos trámites dentro de la empresa 
me causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

17 
Cuando mi supervisor no tiene confianza en el 
desempeño de mi trabajo me causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

18 
El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado 
me estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

19 
Cuando no recibo apoyo de mis compañeros ante las 
demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa 
estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

20 
El que la empresa carezca de dirección y objetivos me 

causa estrés 
1 2 3 4 5 6 7 

21 
El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me 
causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
El que tenga que trabajar con miembros de otras áreas me 
estresa 

1 2 3 4 5 6 7 

23 
El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica 

cuando lo necesito me causa estrés 
1 2 3 4 5 6 7 

24 
El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están 
debajo de mí, me causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 

25 
El no contar con las herramientas adecuadas para hacer 
un buen trabajo causa estrés 

1 2 3 4 5 6 7 
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ESCALA DE EPWORTH 

¿Qué posibilidad hay de que usted cabecee o se quede dormido en las siguientes situaciones DURANTE EL DÍA? 

Use la siguiente escala y marque con un aspa (X) la alternativa que más se ajuste a usted. 

Nunca se quedaría dormido 

Poca posibilidad de dormirse 

Moderada posibilidad de dormirse 

Alta posibilidad de dormirse 

 

 
SITUA
CIÓN 

POSIBILIDAD DE DORMIRSE DURANTE EL DÍA 

NUNCA POCA MODERADA ALTA 

1. Sentado leyendo 
    

2. Viendo televisión 
    

3. Sentado inactivo (por ejemplo, en el teatro, en 

una reunión, en el cine, en una conferencia, 
escuchando la misa o el culto) 

    

4. Como pasajero en un automóvil, ómnibus, 
micro o combi durante una hora o menos de 
recorrido 

    

5. Recostado en la tarde si las circunstancias lo 
permiten 

    

6. Sentado conversando con alguien 
    

7. Sentado luego del almuerzo y sin haber 
bebido alcohol 

    

8. Conduciendo el automóvil cuando se detiene 
algunos minutos por razones de tráfico 

    

9. Parado o apoyándose en una pared o mueble. 
    

 
¿Usted maneja vehículos motorizados (auto, camioneta, ómnibus, combi, etc.)?  

SI (   );   NO (  ) 
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Figura 1 

Distribución de estrés laboral 

 

Figura 2 

Distribución de estrés laboral 

2.37%

18.18%

79.45%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Bajo Medio Alto

Niveles de estrés laboral

Bajo Medio Alto

9.49%

18.18%

79.45%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Bajo Medio Alto

Niveles de Somnolencia

Bajo Medio Alto



48 

  

Autorización 
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