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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como finalidad comprobar si existen diferencias del estrés 

laboral de los trabajadores nombrados y contratados. En cuanto al ámbito 

metodológico, la investigación fue de tipo comparativo, diseño no experimental y de 

corte transversal. Para este trabajo participaron 201 trabajadores de área 

administrativa de un hospital del distrito de Pueblo Libre - Lima, la selección fue no 

probabilístico. Como instrumento se aplicó la Escala de estrés laboral OIT-OMS 

adaptada por (Samuel Medina Aguilar, 2007). Los resultados obtenidos de acuerdo 

al análisis comparativo en las dos dimensiones se determinaron que existen 

diferencias significativas, evidenciando que el estrés laboral se presenta en mayor 

significancia al personal contratado. Además, se realizó el análisis comparativo del 

estrés laboral según sexo concluyendo que no existe diferencia significativa en la 

dimensión condiciones organizacionales, la dimensión procesos administrativos 

existen diferencias ya que el sexo femenino presenta mayor significancia de estrés 

laboral. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to check if there are differences in the work 

stress of the appointed and hired workers. Regarding the methodological scope, 

the research was of a comparative type, non-experimental design and cross-

sectional. 201 workers from the administrative area of a hospital in the Pueblo 

Libre district - Lima participated in this work; the selection was non-probabilistic. 

As an instrument, the ILO-WHO Work Stress Scale adapted by (Samuel Medina 

Aguilar, 2007) was applied. The results obtained according to the comparative 

analysis in the two dimensions were determined that there are significant 

differences, evidencing that stress is presented in a greater significance to the 

hired personnel. In addition, the comparative analysis of stress according to sex 

was carried out, concluding that there is no significant difference in the 

organizational conditions dimension, there are differences in the administrative 

processes dimension, since the female sex presents a greater significance of 

stress. 

 

 

Keywords: Occupational Stress, Administrative Personnel, Occupational 

Groups 
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I. INTRODUCCIÓN  

Según la Organización internacional del trabajo refirió que el estrés es un 

desequilibrio entre las necesidades percibidas o la capacidad del individuo para 

recibir estas necesidades. Las presiones relacionadas en el ámbito laboral están 

relacionadas con el diseño y la organización, cuando las necesidades laborales 

exceden la capacidad de trabajo (OIT, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud y La Organización Panamericana de la Salud 

señalaron que en la sociedad el estrés laboral es muy recurrente. Asimismo, a nivel 

mundial en el rubro laboral se ha visualizado avances en las industrias, aspectos 

tecnológicos y las comunicaciones virtuales, estas ponen a prueba al individuo y 

dan las condiciones que comúnmente sobrepasan las capacidades de 

afrontamiento; de esta manera, se origina el estrés laboral en los trabajadores y 

desenlaza en ellos afectaciones fisiológicas, psicológicas, sociales e incluso afectar 

sus vínculos familiares y sociales (OMS y OPS, 2016).  

Asimismo, la OMS (2017) mencionó que las enfermedades no transmisibles 

relacionadas en el empleo ocasionado por el estrés laboral, han provocado un 

aumento de las enfermedades y larga duración en el trabajo. Estos malestares 

ocupacionales incluyen cáncer ocupacional, enfermedades respiratorias crónicas, 

problemas cardiovasculares, contaminación ambiental en el lugar de trabajo. Por 

ello, se menciona la generalización en asistir el estrés asociado con el trabajo y las 

enfermedades. En el lugar de trabajo, una de cada cinco personas puede sufrir una 

enfermedad mental. Los problemas de salud mental afectan directamente al 

desempeño del trabajador al aumentar el absentismo, reducir la producción y elevar 

los costos de atención médica. De este modo, el estigma y la carencia de conciencia 

relacionado con la salud mental dentro del área laboral. 

La OMS (2018) mencionó que el estrés laboral tiene la capacidad de afectar 

negativamente en la psicología, química, biología, ergonomía, psicología social, 

salud mecánica, ambiental y física de los trabajadores, así como la efectividad de 

la entidad sobre la que trabajan, siendo un mecanismo de riesgo.  
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La OMS (2018) refirió que la felicidad es un estado mental donde el personal 

pueden desarrollar sus capacidades y poder hacer frente a las presiones normales 

de la vida, realizar un trabajo productivo con la comunidad, por esta razón una baja 

salud mental está relacionada con precipitados cambios sociales a las diferentes 

condiciones de trabajos estresantes que se le presente al trabajador, así como la 

discriminación, exclusión social, riesgo de violencia física y violación de derechos 

humanos. 

Asimismo, la Organización De Las Naciones Unidas sitúa el estrés laboral como la 

principal causa de muerte, seguido de los accidentes laborales, la jornada laboral y 

las enfermedades relacionadas con el trabajo, debido a estos factores 374 millones 

de personas mueren cada año lo que afecta no solo al entorno familiar, empresarial 

y económicos, sino también impacta en las emociones y los aspectos sociales que 

afectan de forma directa o indirectamente el clima organizacional (ONU, 2019). 

Por ello, la OMS (2019) menciona que hay muchos causantes que pueden 

perjudicar la salud mental. Estos, pueden ser las amenazas involucradas, las 

mismas que se deben a interacciones inadecuadas entre el modelo laboral y el 

entorno de la gestión, además se menciona las facilidades, habilidades y 

capacidades que el personal proporciona a la realización del trabajo, tomando como 

ejemplo: se puede deducir que alguien puede tener las habilidades necesarias para 

realizar tareas; pero, la necesidad administrativa y la gestión empresarial, no tiene 

el apoyo necesario. 

 

La OMS (2019) manifestó que el mobbing y el hostigamiento psicológico son 

productos comunes del estrés en el trabajo y otras amenazas de salud, que puede 

llegar a ocasionar problemas tanto físicos como de salud mental. Estas amenazas 

de salud tendrán gran impacto en la empresa, que se manifiesta en disminución de 

productividad en su centro de labores y una alta tasa de rotación de los 

trabajadores. Asimismo, pueden generar un impacto negativo en las interacciones 

tanto familiares como sociales. 
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La OMS (2019) indica que las empresas han recopilado diferentes registros sobre 

el cuidado de la salud en los colaboradores. Generando a nivel mundial el plan de 

salud mental del año 2013 al 2030 que brinda métodos basados en estadísticas 

para desarrollar servicios médicos; por ello, es necesario establecer principios, 

metas y estrategias relacionadas a la salud mental en el entorno laboral. 

Zúñiga (2019) mencionó que el estrés afecta a los empleadores y a la empresa, ya 

que reducirán su productividad y teniendo como resultando ausencia laboral; por 

ello, existen muchas razones que hacen que sea necesario abordarlo a tiempo.  

El Diario la Republica (2017) en unos de sus artículos mencionó que, cada 8 de 10 

trabajadores manifiestan estrés laboral dentro de su organización, por ello, se 

observa que la presión producida dentro del trabajo es la causante del estrés 

laboral. 

De esa misma forma, el Ministerio de Salud menciona que en el Perú se tiene altas 

consecuencia del síndrome del intestino irritable, unos de los obstáculos de salud 

que enfrentan los adolescentes como los adultos, estando conectado con el estrés 

tanto personal como laboral o cualquier circunstancia que desarrolle un estado 

ansioso informando que un poco menos del 25% de las consultas es por esta 

patología. Asimismo, la cefalea tensional es ocasionado por cuadro de estrés del 

mismo modo por la depresión y la ansiedad, lo cual se desarrolla por el alza de la 

carga laboral y los problemas cotidianos y familiares que conlleva que el 80% de 

las consultas en neurología (MINSA, 2019).  

Se debe mencionar que el estrés laboral puede desequilibrar las vidas de las 

personas, trayendo consecuencias como enfermedades no solo la del síndrome del 

intestino irritable o enfermedades respiratorias; sino, puede ocasionar desajustes 

psicológicos y comprometer la estabilidad laboral del empleado. El Perú no es la 

excepción, ya que, el estrés en el trabajo afecta la vida de las personas, sus 

relaciones personales y su trabajo, afectando la productividad en las empresas. El 

estrés se observa en empleos privados y públicos e incluyendo la rama de salud, 

ya que, el estrés laboral no distingue el tipo de sociedad, por ello se realiza la 
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siguiente pregunta: 

¿Existen diferencias del estrés laboral en los trabajadores administrativos 

nombrados y contratados de un hospital del distrito de Pueblo Libre – Lima - 2021? 

Se justificó la elaboración del presente estudio; ya que, fue importante resaltar la 

actual situación que atraviesan los trabajadores dentro de su centro laboral; por 

ello, se buscó dar mayor conocimiento sobre el estrés laboral. Por lo anteriormente 

mencionado, Obando et al. (2017) aseguró que el estrés laboral es un desequilibrio 

que amenazará nuestro organismo debido a diferentes causas producidas por 

factores biológicos y psicológicos afectando la salud del personal. Asimismo, los 

problemas diarios y la presión dentro de su organización. 

El estrés laboral a nivel mundial está considerado como un problema de la salud 

pública, evidenciándose en todos los ámbitos de la vida humana, en tal sentido, el 

recinto de trabajo no es la excepción, el estrés laboral se manifiesta cuando él 

trabajador percibe que las demandas de trabajo exceden sus propias capacidades 

generando dificultades en su salud mental y física.  

Por otro lado, desde el plano social, a base de los resultados obtenidos, se permitió 

identificar los grupos con mayor índice de estrés dentro del hospital y así se pueda 

desarrollar programas de intervención para ayudar al trabajador enfrentar al estrés. 

Por lo tanto, la presente investigación presentó justificación teórica; puesta que, 

permitió complementar los conocimientos teóricos, siendo de gran aporte para 

futuras investigaciones psicológicas acerca del estrés laboral entre diferentes 

regímenes de contratos y sexo. Es importante mencionar que hay diversos estudios 

que hablan sobre el estrés laboral; pero, no sobre las variables utilizadas en esta 

investigación. 

Cabe mencionar, desde el plano metodológico, el estudio presentado sirvió como 

antecedente para próximas investigaciones realizadas en el Perú; de igual manera, 

permitió promover nuevas investigaciones relacionadas al estrés laboral dentro de 

un hospital. 
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De esta manera, mejorando la satisfacción dentro del ambiente laboral. Finalmente, 

la investigación generó aportes a otras investigaciones y podrá ser utilizada como 

base para poder determinar el estrés en diferentes centros laborales. 

Las limitaciones en el presente trabajo fueron las desactualizaciones de información 

que conllevo a una búsqueda limitada de revistas científicas, uniendo a ello que los 

principales artículos están más enfocados en la pandemia que azota al mundo. 

El objetivo general es comparar el estrés laboral en trabajadores administrativos 

nombrados y contratados de un hospital del distrito de Pueblo Libre – Lima, 2021. 

Como objetivos específicos se pretende: a) Comparar la dimensión condiciones 

organizacionales en trabajadores administrativos nombrados y contratados de un 

hospital del distrito de Pueblo Libre – Lima, 2021; b) Comparar la dimensión 

procesos administrativos en trabajadores administrativos nombrados y contratados 

de un hospital del distrito de Pueblo Libre – Lima, 2021; c) Comparar las 

dimensiones del estrés laboral en trabajadores administrativos de un hospital del 

distrito de Pueblo Libre – Lima, 2021, según el sexo. 

  

Respecto a la hipótesis general, existen diferencias del estrés laboral entre 

trabajadores administrativos nombrados y contratados de un hospital del distrito de 

Pueblo Libre – Lima, 2021. Además, las hipótesis específicas son: a) Existen 

diferencias en la dimensión condiciones organizacionales de los trabajadores 

administrativos nombrados y contratados de un hospital del distrito de Pueblo Libre 

– Lima, 2021; b) Existen diferencias en la dimensión procesos administrativos de 

los trabajadores administrativos nombrados y contratados de un hospital del distrito 

de Pueblo Libre – Lima, 2021; c) Existen diferencias de las dimensiones del estrés 

laboral en los trabajadores administrativos de un hospital del distrito de Pueblo Libre 

– Lima, 2021, según el sexo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Kim y Bae (2018) realizaron una investigación en donde uno de sus objetivos fue 

hallar las diferencias significativas del estrés laboral según sexo y otras variables 

sociodemográficas en empleados administrativos de 11 hospitales. La muestra fue 

de 221 trabajadores. El instrumento usado fue la Escala Coreana de Estrés Laboral 

KOSS-SF. Los investigadores no hallan diferencias significativas del estrés laboral 

según el sexo, asimismo, encuentran que variables sociodemográficas ausencia de 

conyugue, edad y falta de educación afecta estadísticamente al estrés laboral 

experimentado. 

 

Saldaña et al. (2019) elaboró una investigación para estimar las causas del estrés, 

liderazgo y riesgo psicosocial, teniendo una muestra de 40 participantes, en México, 

empleando una metodología cuantitativa, no experimental, de diseño transversal, 

obteniendo resultados en el área de estrés una M: 51.51 y una D.E. = 20.97; en 

conclusión: las dimensiones de procesos administrativos y condiciones 

organizacionales muestra nivel bajo y medio en cada uno de sus características 

correspondientes, de tal forma no se evidencia diferencias significativas entre el 

género de los participantes.  

Carrillo et al. (2018) en su investigación en España, elaborada en trabajadores de 

enfermería hospitalaria, tuvo como objetivos valorar la exposición a estresores 

laborales y determinar si existe relación entre exposición a estresores y las 

variables socio-demográficas, empleando un diseño transversal, con una población 

de 38 licenciadas de enfermería, utilizando el cuestionario ad-hoc para las variables 

socio-demográficas y el instrumento de contenido de trabajo para valorar el modelo 

de demanda psicológica-control-apoyo, obteniendo como conclusión del análisis 

comparativo,  se mostraron diferencias estadísticamente significativa en la 

dimensión apoyo (p<0.05) , en el análisis de la exposición al estrés en las tres 

dimensiones y las variables sociodemográficas (edad, género, tipo de contrato) 

obteniendo  un (p≥0.05) para ninguna variable mencionada. 
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Martínez y Martínez (2018) en su investigación realizada en México busca 

comparar y dar a conocer si los factores que generan estrés laboral son los mismo 

en México y Colombia, su metodología de investigación que presento es de tipo 

descriptiva, transeccional. El instrumento utilizado fue el Aldebarán-Test con una 

muestra de 540 sujetos, México (359) y Colombia (181). Obteniendo como 

conclusión: que las principales factoras causantes del estrés fueron los extras 

organizacionales.  

Obando et al. (2017) realizó una investigación en Ecuador con el objetivo de lograr 

la disminución del estrés en el trabajo de personales administrativos. Trabajó con 

una muestra de 47 colaboradores, realizaron preguntas elaboradas para hallar la 

existencia de algunos síntomas que puedan tener algún tipo de relación con el 

estrés, luego desarrollaron la agenda de actividades físicas durante un periodo de 

medio año, teniendo como resultados que el programa de actividades físicas logra 

la disminución del estrés laboral. 

Alosaimi et al. (2016) realizó una investigación en donde uno de sus objetivos fue 

determinar la diferencia significativa según sexo del estrés laboral en un grupo de 

trabajadores administrativos de un hospital de tercer nivel. Participaron 98 

empleados administrativos. Usaron el PSS-14, además diseñaron una ficha 

sociodemográfica para obtener datos de la edad y sexo, antecedentes clínicos, 

características en la labor. Entre otros. Se encontró diferencias significativas del 

estrés laboral, afectando a las mujeres en mayor medida.  

A nivel nacional se menciona a Palomino (2019), quien hallo que no existe 

diferencia significativa en relación al tipo de contrato y el compromiso 

organizacional en una muestra de 170 participantes. Lo cual indica que los 

trabajadores de tipo de contrato inestable tienden a mostrar mayor compromiso en 

sus labores, debido a que tienen temor a perder su trabajo, además el contrato 

estable refleja una mayor puntuación a diferencia de los contratos inestables. 
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Zúñiga (2019) menciona que en el Perú el estrés laboral impacta en la productividad 

dentro de la organización de manera didáctica e integrada. Dicha investigación 

obtuvo como conclusión; que el estrés laboral es recomendable intervenir de 

inmediato porque no solo puede ayudar a la organización a prevenir enfermedades 

futuras, sino también mejorar el desempeño, la conciencia, satisfacción, 

productividad y motivación laboral 

Borja et al. (2017) desarrollaron en su investigación en Perú la relación entre el 

estrés y el género en una muestra de 70 colaboradores utilizando el instrumento de 

la escala del estrés laboral OIT OMS, concluyendo: que el sexo femenino manifiesta 

más nivel de estrés que el sexo masculino.  

Finalmente, se encuentra la investigación de Castillo (2017) en la cual realizó un 

estudio con la finalidad de identificar la relación y niveles del clima organizacional y 

estrés laboral en empleados con régimen de contrato de locador de servicios en el 

gobierno regional de Ancash. La muestra la constituyeron 30 sujetos. Los 

resultados indicaron que los trabajadores contratados bajo la modalidad de 

locadores de servicio presentaron niveles medianamente estresados con un 30 %y 

altamente estresados con un 70%. 

Consecuentemente se detallan los siguientes aspectos teóricos sobre esta 

investigación. 

Siegrist (1996) planteo la teoría del desequilibrio esfuerzo-recompensa, 

considerando que el estrés laboral es producto del desbalance entre los esfuerzos 

que el empleado invierte en el cumplimiento, desempeño en su ambiente de trabajo 

y la recompensa que obtiene. 

Por otro lado, la teoría según Karasek y Theorell (1990) explican la demanda- 

control, demostrando el surgimiento del estrés en la conducta humana dentro de 

las organizaciones. De esta manera, existen dos aspectos fundamentales, la 

primera está influenciada por las exigencias hacia el trabajador y la segunda 

relacionada al control que tienen los trabajadores a ciertas demandas. 

Posteriormente, Calnan, Wainwright y Almond (2000), consideraron un tercer 
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componente el cual denominaron apoyo social, teniendo indicadores para 

adaptarse a las demandas del trabajo. 

En cuanto a la teoría Cognitivo Transaccional, el modelo no consideraba que el 

estrés fuese una respuesta fisiológica, sino que propone una interacción de la 

persona y su medio, donde observa que sus recursos son bajos para afrontar las 

demandas del medio, se centra en cómo reaccionamos a nuestras percepciones y 

como nos afectan ante las demandas del estrés (Lazarus, 1999). 

Desde una perspectiva de género, Ramírez (2001) menciona que las condiciones 

de trabajo afectan a las mujeres y se dan en forma de discriminación y sexismo. 

Por tanto, a lo largo de los años las mujeres han experimentado altos niveles de 

estrés debido a las responsabilidades familiares y las largas jornadas que realizan 

dentro del hogar y en su centro de trabajo. También, se resalta en la investigación 

de Alvesson y Billing (2009), quienes mencionan desde una perspectiva feminista 

existe discriminación a las mujeres en relación a las condiciones jerárquicas en las 

grandes empresas. De esta manera, se identifica un impedimento para que las 

mujeres asciendan a puestos superiores, así como una adherencia a seguir las 

reglas según los roles de género. Caso contrario, los varones tienen mayor facilidad 

para ascender dentro de los puestos laborales. Además, la asociación América de 

Psicología informó que las mujeres en comparación con los hombres presentan 

mayores niveles de estrés sobre el aspecto económico para satisfacer las 

necesidades básicas de su hogar, percibiendo que el sexo femenino tenía mayor 

probabilidad de mostrar síntomas emocionales y físicos a consecuencia del estrés 

laboral (APA, 2008). 

Por otro lado, Mediana et al. (2007) mencionaron que los procesos administrativos 

en el lugar de trabajo, hacen evidenciar que las labores asignadas, no se observan 

como un elemento estresante para los trabajadores según su género. 

Aguilar (2018) mencionó que el estrés tiene como concepto vincular la vida desde 

la formación fetal y la muerte neuronal por envejecimiento. 

El estrés activa al sistema nervioso simpático; de esta manera, empieza una 
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Es necesario antes de definir al estrés laboral, conocer las conceptualizaciones del 

estrés. El estrés es un proceso de adaptación y de supervivencia que el individuo 

despliega ante situaciones difíciles que aparecen, dicho proceso se caracteriza por 

generar en la persona un conjunto de emociones, no solo una (Rey et al, 2017).  De 

hecho, es un mecanismo de adaptación que prepara al sujeto para enfrentarse a 

una actividad (Palau, 2016). 

liberación de adrenalina, originando un aumento de la frecuencia cardiaca, 

incremento de noradrenalina y ascenso de la presión sanguínea. Además, al 

exponerse a un estímulo estresante se origina la liberación de glucocorticoides, 

estas son hormonas relacionadas a la glucosa y tienen dos funciones ante la 

situación estresante. Entonces, la primera función es preparatoria, esta hace 

referencia a adaptaciones previas del organismo al estímulo estresantes, en 

segundo lugar, está la función moduladora, es decir los cambios fisiológicos de 

inhibición o estimulación ante la presencia de la situación estresante (Úbeda, 2019). 

A la vez, se puede distinguir los términos de eustress y distress, estos son 

manifestaciones del estrés. En primer lugar, el distress es el estrés negativo, resulta 

dañino si se vuelve crónico, el individuo percibe que las propias capacidades son 

inferiores a la situación que tiene que afrontar. El individuo se siente amenazado 

de manera permanente, originando un desequilibrio fisiológico. En segundo lugar, 

el eustress se refiere al estrés positivo, caracterizado porque el individuo está en 

contacto con su estresor; sin embargo, mantiene una fisiología y un 

comportamiento que le permite relacionarse de forma óptima con su entorno 

(Aguilar et al., 2020). 

Aguilar (2018) menciona la experiencia médica afirma que las emociones 

repentinas o las emociones causadas por la frustración a largo plazo pueden causar 

enfermedades o empeorar las ya existentes, por lo tanto, el estrés se caracteriza 

por una tensión nerviosa, acompañada por la severidad de los patrones de 

conducta, clasificándolas en: 
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- Psicológico, es causado por estímulos emocionales o perceptivos, pérdida 

emocional y amenazantes físicas y moral. 

- Social que es causado por obstáculos culturales, variación de valores, 

migraciones. 

- Económico causado por desempleos y reducción económicos. 

- Fisiológico producido por bacterias, virus, agresiones químicas.  

- Psicosocial definido por la percepción de una persona o la vulnerabilidad 

para adaptarse y enfrentar el estrés. 

De esta manera, se pueden mencionar estresores laborales como la excesiva carga 

de trabajo, la monotonía laboral, nivel de responsabilidad. La excesiva carga de 

trabajo proviene producto de no gestionar las labores en tiempos adecuados. La 

monotonía laboral hace mención al sentimiento de aburrimiento que genera el 

realizar actividades repetitivas. Por último, el nivel de responsabilidad hace mención 

a las consecuencias negativas que generaría errores en las actividades en donde 

se pone en peligro la vida de una persona o la economía de una institución, como 

los médicos cirujanos, controladores de vuelo (Duarte y García, 2017). 

En este sentido, en el presente estudio se habla específicamente del estrés laboral. 

El estrés laboral son las reacciones físicas y emocionales del trabajador que se 

activan cuando el puesto laboral o el rol que cumple el mismo le exige capacidades 

y recursos que no posee. Es decir, la situación sobrepasa sus conocimientos, 

capacidades o habilidades, según refiere la Agencia Europea para la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (EUOSHA, 2017). Es más, la demanda a la que tiene que hacer 

frente el trabajador es superior a lo que estaba acostumbrado o a lo que pueda 

asumir (Antón, 2019). 

Los distintos factores estresores generan un deterioro conductual y emocional en 

el sujeto, los factores mencionados pueden estar presentes en el área familiar, 

laboral o académica. El estar expuestos por mucho tiempo a dichos factores 

estresores puede generar alteraciones psicológicas como un déficit de atención y 

concentración (Rey et al, 2017). 
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Ramírez (2019) indica que el estrés laboral es gestionado por mecanismos 

culturales, espirituales y personales que cada individuo posee. Así, las personas de 

países en desarrollo cuentan con recursos específicos para el afronte en 

comparación con individuos de otros estratos económicos o sociales. 

Se puede mencionar que trabajadores administrativos experimentan estrés laboral, 

en mayor medida un estrés caracterizado por niveles medios a altos (Castillo, 

2017). 

Peiró (1999) menciona diferentes tipos de factores más relevantes al estrés laboral: 

- Sobrecarga de trabajo: examina el abuso de actividades en términos 

cuantitativos, y cualitativos refiere a la demanda vinculado a las habilidades 

del trabajo, también se muestra la falta de trabajos a realizar como un 

promotor al estrés, esto puede originar consecuencias en la ansiedad y una 

baja satisfacción laboral.  

- La complejidad del trabajo: mencionando las actividades difíciles por la alta 

carga que representan, teniendo como desenlace una baja autoestima, 

irritabilidad, ansiedad y síntomas neuróticos. 

A nivel ocupacional se caracterizan en relación al trabajo realizado, como:  

- Oportunidad para el control: se evidencia el manejo de actividades a realizar, 

tiene consecuencias como: ansiedad, depresión y agotamiento.  

- Rutina de trabajo: es la falta de habilidades personales, que pueden originar 

ansiedad y depresión respecto a las labores realizadas. 

Vínculos en el trabajo: se reconoce el nexo interpersonal a nivel laboral. 

- Vínculos con los compañeros: se evidencian una inadecuada relación con 

los demás colaboradores de trabajo trayendo como consecuencias 

irritabilidad e incomodidad en el centro de trabajo. 

- Vínculos con los superiores: la mala relación con el superior puede traer 

como consecuencia como: estrés y tensión. 
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Estructura organizacional: Se describe estresores relacionados que influyen en la 

estructura laboral. 

- Estructura organizacional: es insatisfacción por parte de los trabajadores, 

donde se marcan el nivel de trabajo trayendo como resultado rotación, 

ausentismo e insatisfacción en la labor. 

- Clima organizacional: falta de colaboración referente a la actividad laboral, 

lo cual pue traer como consecuencia depresión, autoestima baja, de 

motivación y querer escapar, afectando el bienestar psicológico a nivel 

mental.  
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III. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Tipo  

Es de tipo comparativo, esta se encarga de analizar las diferencias entre dos grupos 

de personas en adelante. (Ato, López y Benavente, 2013).  

Diseño 

Es de diseño no experimental; pues que, ninguna variable se manipula y no hay 

intervención alguna (Sousa, Driessnack y Costa, 2007). Además, es de corte 

transversal, ya que son ejecutadas en un tiempo establecido. (Arnau y Bono, 2008) 

3.2. Variable y Operacionalización: 

El estrés laboral son las manifestaciones expresadas mediante respuestas físicas 

o psicológicas frente a los estresores ambientales; de tal modo, la fuente de estrés 

puede incluir eventos externos o situaciones que pueden ser perjudiciales. 

(Ivancevich y Matteson, 1989). 

La variable de estrés laboral fue medida a través de la escala estrés laboral 

adaptado por Samuel Medina Aguilar, esta está conformada por 25 ítems y dividida 

en 2 dimensiones. 

Dimensión: condiciones organizacionales (ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25) procesos administrativos (ítems 2, 16, 21, 22). 
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3.3. Población, muestra y muestreo 

Población  

Cochran (1981) señala a la población como característica geográfica, demográfica 

y social entre otros, para valorar si son relevantes en esta investigación. Dicho lo 

anterior, la población correspondiente es de 333 trabajadores administrativos y 

asistenciales entre hombres y mujeres del Hospital Santa Rosa de tercer nivel del 

distrito de Pueblo Libre. 

 Criterio de inclusión: para ser incluidos en la presente investigación debe ser 

mayor de 18 años; laboral en el hospital de Pueblo Libre, aceptar la 

participación mediante el consentimiento informado, asimismo, pertenecer a 

las áreas administrativas. 

 Criterios de exclusión: Personal que se encuentre con desequilibrio 

psicológico, personal de salud, trabajador que no culmine la encuesta y 

rechazar participar en la investigación. 

Tabla 1 

Distribución de la población de las áreas administrativas. 

Área administrativa Femenino Masculino total 

Nombrados  46 39 
 

333 

Contratados 135 113 
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Muestra  

Tal como indica Bernal (2010), la muestra es la parte reducida que se ha 

escogido del universo seleccionado. 

El G*Power 3.1, es un sistema para determinar la estadística y el efecto. Esto 

ayuda a calcular el n° de muestra idónea, el análisis comprometedor, el criterio 

en la información y tiene sensitividad. (Cárdenas & Arancibia, 2014). 

Se manejó el G*Power 3.1. Para obtener la muestra total donde se consideró el α 

= 0.05 que simboliza el 5% del margen de error, de la misma forma, el 1-β equivale 

al .88, lo que es la potencia estadística, ya que existe un 20% (β=20) de 

probabilidad. Obteniendo así una muestra de 201 trabajadores, divididos en 

(nombrados) 68 sujetos y (contratados) 133 sujetos. 

Asimismo, Arafat et al. (2016) refiere que con una muestra de 100 es pobre, 200 es 

justo, 300 es bueno, 500 es muy bueno y mayor a 1000 excelente.  

Tabla 2  

Descripción de la muestra según sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 107 53% 

Masculino 94 47% 

TOTAL 201 100% 

Nota: N=201 
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Muestreo  

Cochran (1981) menciona que el muestreo es el término de la población que sirve 

para destinar un grupo de personas donde se extraerá la muestra de residentes de 

una ciudad o sujetos que viven dentro de una urbanización e integrantes de una 

familia. Asimismo, el muestreo es no probabilístico; porque se basa en el juicio y el 

sentido común del examinador para determinar cuál de varios puntos de vista al 

seleccionar la muestra es el mejor.  

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos  

Ficha Técnica:  

Variable:       Estrés laboral 

Nombre del instrumento en español:  Escala estrés laboral 

Autores:  OIT-OMS; sustentado por el autor 

Samuel Medina Aguilar.  

Autores de revisión psicométrica para Perú:  Mg. Ángela Suarez Tunanñaña. 

Procedencia y año:     México, 2007 

Objetivo:  El instrumento señalado fue 

desarrollado para medir los 

estresores individuales o colectivos 

dentro de una organización.  

Tipo de aplicación:      Personal o colectiva 

Tiempo:       15 minutos 

Componente o estructura:    2 dimensiones  

Dirigido a:  Trabajadores 

Número y tipo de ítems:    25 ítems 
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Calificación del instrumento:   Interpretación.  

Reseña histórica: Elaborado para medir estresores 

individuales o colectivas Medina 

(2007) 

Consigna de aplicación:  Se presentan una variedad de 25 

preguntas a la que se debe de 

responder: nunca, rara veces; 

ocasionalmente, algunas veces, 

frecuentemente, generalmente, 

siempre. 

Descripción del instrumento:  Tabla de cálculos de puntuaciones 

Propiedades psicométricas originales 

Es importante mencionar que se logró un alfa de Cronbach’s de 0.9218, por ello se 

sugiere que el instrumento es aceptable según Medina (2007). 

Propiedades psicométricas para el contexto peruano 

La investigación alcanzo un alfa de Cronbach’s de 0.966 lo cual sugiere que la 

prueba es válida según Suarez (2013). 

Propiedad psicométrico piloto  

Las propiedades de la escala de estrés laboral se realizaron con el análisis de los 

25 ítems; lo cual se logró un alfa de Cronbach’s de acuerdo a la dimensión 

condiciones organizacionales de 0.941 y un Omega de 0.944, en la dimensión 

procesos administrativos se logró un alfa de Cronbach’s 0.781 y un Omega de 0.785 

y por la dimensión general se obtuvo un total de 0.947 con respecto al Alfa de 

Cronbach’s y un Omega de 0.948. (Contreras & Novoa, 2018). 
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Tabla 3  

Confiabilidad por Alfa de Cronbach y Coeficiente Omega 

 

Dimensiones  Cronbach's α McDonald's ω 

Condiciones organizacionales  0.941 0.944 

Procesos administrativos  0.781 0.785    

General 0.947 0.948 

 

3.5. Procedimientos  

Se debe mencionar que para la ejecución de esta investigación se realizó una 

búsqueda relacionada a la variable presentada; se precisaron los antecedentes e 

información que avalen la presente investigación; de igual manera, se determinó 

los objetivos e hipótesis. 

Se obtuvo la prueba “Escala de estrés laboral”, solicitando el permiso para la 

utilización de la dicha en el actual trabajo. 

Por consiguiente, se requirió la debida autorización al hospital Santa Rosa del 

distrito de Pueblo Libre para que se disponga el permiso para realizar el presente 

estudio.  

Luego se aplicó el instrumento, mediante un formulario de google, contando con 

una muestra (201 personas) se les brindó las instrucciones de aplicación y 

resolución del formulario. 

Para finalizar, se desarrolló la recolección de datos para obtener resultados y datos 

sociodemográfico dando inicio al análisis y procedimiento de la información en 

concordancia con los objetivos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Según Alarcón (1991) son datos recolectados a partir de mediciones; cuando se 

transforman de acuerdo con el propósito de la encuesta mediante procedimientos 

estadísticos, serán de gran importancia y serán analizados para determinar si 
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contienen errores de observación, se normalizan para hacerlos comparables a otras 

medidas similares y se reducen a determinados valores estadísticos que 

representan el conjunto y su variabilidad, se les relaciona y compara para establecer 

diferencias entre ellos y se determina el grado de probabilidad de recurrencia futura 

del evento que representan. 

La primera etapa, consistió en ejecutar los programas Excel y Jamovi 1.2.27.0 para 

analizar los datos descriptivamente y se visualizó los datos de las variables, 

posterior se determinó la confiabilidad y validez obtenidas por el instrumento para 

estudiarlas a través de pruebas estadísticas. En algunos casos se realizaron 

estudios adicionales para presentar tablas, gráficos, cuadros, etcétera. La 

investigación tuvo como primera parte los análisis estadísticos de los ítems para 

determinar los resultados en la muestra piloto de 100 trabajadores administrativos 

donde se realizó los siguientes análisis (x2/gl, CFI, SRMR, SRMR y TLI) y asimismo 

para obtener la fiabilidad y validez se realizó un Alfa de Cronbach’s y Omega. 

En la segunda etapa, en una muestra de 201 sujetos, en cuanto la prueba de 

normalidad, se utilizó la prueba de Shapiro Wilk mediante el programa SPSS para 

determinar si la muestra presenta una distribución normal; en cuanto al estudio 

comparativo, se usó de la U de Mann Whitney, el cual determina el tipo de ajuste 

no paramétrico.  

3.7. Aspectos éticos  

En lo que respecta en la estructura de la presente investigación se evidencia las 

referencias bibliográficas de los textos citados, propuestos por la Asociación 

Americana de Psicología. Asimismo, de acuerdo al colegio de psicólogos, la cual 

menciona que los psicólogos deben cuidar la información y los datos de las 

personas que son parte de la investigación. (Colegio de Psicólogos del Perú, 2013. 

P. 10-11)  

Helsinky refiere que las investigaciones de material humano son llevadas de forma 

anónima; de esta manera, se vela por la intimidad de los sujetos, además ninguna 

prueba fue adulterada. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivos y normalidad 

Tabla 4 

Resultado del análisis descriptivo y prueba de bondad de ajuste 

Variable 

agrupación 
Variable gl 

Shapiro-Wilk 

Est. p 

 Estrés Laboral 68 .924 .000 

Nombrado 

Condiciones 
organizacionales 

68 .918 .000 

Procesos 
administrativos 

68 .945 .005 

     
 Estrés Laboral 133 .984 .120 

Contratado 

Condiciones 
organizacionales 

133 .980 .045 

Procesos 
administrativos 

133 .978 .028 

     
 Estrés Laboral 107 .963 .005 

Femenino 

Condiciones 
organizacionales 

107 .954 .001 

Procesos 
administrativos 

107 .974 .036 

     
 Estrés laboral 94 .984 .309 

Masculino 

Condiciones 
organizacionales 

94 .979 .124 

Procesos 
administrativos 

94 .966 .015 

gl: Grado de libertad; Est: Valor de estadístico; p: Grado de significancia 

En la tabla 4, se usó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ya que esta 

establece un mejor valor de ajuste en contrastación con diversas pruebas de 

normalidad (Mohd y Bee, 2011), existe variedad respecto al grado de significancia 

obtenido (p) denotando que en la mayoría de los casos estos son menores al valor 

de 0.05, lo que justifica el uso de estadístico no paramétricos a aplicar para el 

análisis inferencial. 
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4.2. Análisis inferenciales 

Tabla 5 

Análisis comparativo en la variable estrés laboral según el régimen de contrato y 

sexo 

Variables n M U p r bis 

Estrés laboral  
Nombrado 68 71.20 

2495.50 .000 

 

.44 

Contratado 133 116.24  

Estrés laboral 
Femenino 107 106.82 

4406.00 .130 

 

.12 

Masculino 94 94.37  

Nota: M: Rango promedio; U: U de Mann Whitney; p: Nivel de significancia, r bis= Tamaño del efecto 

En cuanto a la tabla 5 se identifica diferencias significativas (p<0.05) en la variable 

estrés laboral según el régimen de contrato, siendo los participantes de tipo 

contratados los que presentan un mayor índice de estrés respecto a los nombrados. 

Asimismo, se aprecia un tamaño del efecto mediano de .44 al estar entre el rango 

de .30 y .50 (Domínguez, 2018). Contrario a ello, no se identifica diferencias 

estadísticamente significativas (p>0.05) en la variable estrés laboral según el sexo, 

al igual que un tamaño del efecto pequeño de .12 al ser menor a .30 (Domínguez, 

2018). Por lo cual se concluye, que existen diferencias en las percepciones del 

estrés laboral según tipo de contrato (nombrado y contratado), pero no en cuanto 

al sexo (femenino y masculino) 
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Tabla 6 

Análisis comparativo en la dimensión condiciones organizacionales según el 

régimen de contrato 

Variables n M U p r bis 

Condiciones 
organizacionales 

Nombrado 68 71.36 
2506.5 .000 .44 

Contratado 133 116.15 

Nota: M: Rango promedio; U: U de Mann Whitney; p: Nivel de significancia; r bis: tamaño del efecto 

Los resultados comparativos obtenidos en la tabla 6. A partir del coeficiente U de 

Mann Whitney demuestran que existe diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre el personal nombrado y contratado, respecto al estrés en relación a 

las condiciones organizacionales; siendo los participantes de tipo contratados los 

que presentan un mayor índice de estrés respecto a los nombrados. Asimismo, se 

aprecia un tamaño del efecto moderado de .44, al estar entre el rango de .30 y .50 

(Domínguez, 2018). 
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Tabla 7 

Análisis comparativo en la dimensión procesos administrativos según el régimen de 

contrato 

Variables n M U p R bis 

Procesos 
administrativos 

Nombrado 68 84.42 
3394.5 .004 .24 

Contratado 133 109.48 

Nota: M: Rango promedio; U: U de Mann Whitney; p: Nivel de significancia; r bis: tamaño del efecto 

Los resultados comparativos obtenidos en la tabla 7. A partir del coeficiente U de 

Mann Whitney demuestran que existe diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre las perspectivas del personal nombrado y contratado, con respecto 

al estrés laboral en cuanto a los procesos administrativos, evidenciando una mayor 

significancia de estrés laboral en relación a los procesos administrativos en los 

trabajadores contratados. Además, se identifica un tamaño del efecto pequeño de 

.24, al ser menor a .30 (Domínguez, 2018). 
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Tabla 8 

Análisis comparativo en las dimensiones del estrés laboral según el sexo 

Variables n M U p r bis 

Condiciones 

organizacionales 

Femenino 107 106.15 
4477.50 .18 

 

.11 

Masculino 94 95.13  

Procesos 

administrativos 

Femenino 107 109.39 
4131.50 .029 

 

.17 

Masculino 94 91.45  

Nota: M: Rango promedio; U: U de Mann Whitney; p: Nivel de significancia; r bis: Tamaño del efecto 

Por otro lado, en cuanto a las diferencias en las dimensiones del estrés laboral 

según el sexo de los participantes, se observa en la Tabla 8, que no existen 

diferencias estadísticamente significativas (p>0.05) de la variable de acuerdo a las 

condiciones organizacionales; no obstante, si se observa que en la dimensión 

procesos administrativos, existe diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) siendo el sexo femenino las que presentan mayor índice de estrés en dicha 

área. Por último, se identificaron tamaños del efecto pequeños para las dos 

dimensiones de .11 y 17, al ser menores a .30 (Domínguez, 2018). 
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V. DISCUSIÓN 

la presente investigación presentó como objetivo general el comparar el estrés 

laboral en trabajadores administrativos nombrados y contratados de un hospital del 

distrito de Pueblo Libre - Lima 2021. 

Referente al objetivo general, se identificó diferencias estadísticamente 

significativas al comparar el estrés laboral entre los trabajadores administrativos 

nombrados y contratados, pues se obtuvo un grado de significancia (p = .000), esto 

indicó que los trabajadores administrativos contratados experimentan más estrés 

laboral que los trabajadores administrativos nombrados, asimismo se obtuvo un 

tamaño de efecto del 0.44, indicando que tiene una magnitud mediana (Domínguez, 

2018). 

Se difiere con la investigación de Kim y Bae (2018), ellos no evaluaron las 

diferencias significativas del estrés laboral y el tipo de contrato, sin embargo, si 

hicieron mediciones de diferencias significativas del estrés laboral sobre el sexo, la 

edad, ausencia de pareja, nivel de educación y cargo jerárquico del trabajador 

administrativo hospitalario.  Se estima que por la envergadura de su estudio omitió 

la relación de significancia aquí estudiada. 

A la vez, se está en concordancia con Castillo (2017), ya que este demuestra la 

necesidad de evaluar el impacto del estrés laboral según el tipo de contrato. Tras 

esto, se puede mencionar las limitaciones que tuvo el estudio de García (2018), 

García (2010) y Rodríguez (2016), que no consideran el estrés laboral de los 

administrativos según tipo de contratación. 

Se puede argumentar que el estrés laboral es experimentado de manera distinta 

por los trabajadores contratados y nombrados; ya que, los primeros tienden a estar 

a la expectativa de la renovación de su contrato, percibiendo la posibilidad de la no 

renovación por motivos de ya no necesitar los servicios o reducción de personal. 

Además, los derechos de vacaciones y remuneraciones que experimentan los 

trabajadores nombrados tienden a ser mejores que los otorgados a los trabajadores 

contratados, esto puede influir en los grados de estrés laboral dentro de la 
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institución.  

La teoría de ERI propuesta por Siegrist explica que los trabajadores contratados 

sufren un desequilibrio de esfuerzo-recompensa; esto ocurre porque el trabajador 

percibe altas demandas en su jornada laboral y no recibe un incentivo que 

considera subjetivamente adecuado, 

Respecto al primer objetivo específico, el cual fue comparar la dimensión 

condiciones organizacionales en trabajadores administrativos según el régimen de 

contrato, se evidenció que existen diferencias estadísticamente significativas. Esto, 

indicó que las condiciones organizacionales se manifestaron de manera 

significativa, con valores de M=116.15 en trabajadores contratados y de M=71.36 

para los trabajadores nombrados. Asimismo, se obtuvo un tamaño de efecto 

mediano, indicando tener una diferencia importante (Domínguez, 2018). 

Entonces; se discrepa con Palomino (2019), este autor encontró que no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre el compromiso organizacional y el 

tipo de contrato. Este autor hiso su investigación con una cantidad muestral similar; 

sin embargo, el criterio de inclusión de su estudio no incluyó de manera específica 

trabajadores administrativos 

La diferencia significativa de las condiciones organizacionales según tipo de 

contrato hallado en el presente estudio puede ser explicada porque los trabajadores 

de tipo de contrato inestable o contratado tienden a mostrar mayor compromiso en 

sus condiciones organizacionales, esto es debido a que tienen temor a perder su 

trabajo. Sin embargo, el trabajador con contrato estable experimenta derechos y 

otros beneficios que le dan la sensación de seguridad; por ende, dedican menos 

atención a las condiciones organizacionales.  

En relación al segundo objetivo específico, el cual fue comparar la dimensión 

procesos administrativos de los trabajadores según el régimen de contrato. Se 

identificó la existencia de diferencias estadísticamente significativas, ya que tiene 

un p valor de .004 en ambos regímenes de contrato, lo cual se demuestra que el 

estrés es significativo en los trabajadores contratados con un (M=109.48), sobre un 
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(M=84.42) de los trabajadores nombrados. Igualmente, se evidencio un tamaño de 

efecto pequeño, si bien existe una diferencia estadística significativa, la magnitud 

es pequeña (Domínguez, 2018). 

Esto, puede estar ocurriendo; ya que, a diferencia de los trabajadores nombrados, 

los contratados tienden a mostrar mayor índice de estrés, siendo los mismos 

trabajadores contratados quienes se sienten obligados a cumplir mayor cantidad de 

demandas laborales para conservar su puesto de trabajo.  

Una explicación teórica es dada por la teoría demanda- control, propuesto por 

Karasek y Theorell (1990) quienes explican el surgimiento del estrés en la conducta 

humana dentro de las organizaciones. De esta manera, existen dos aspectos 

fundamentales, la primera está influenciada por las exigencias hacia el trabajador 

y la segunda relacionada al control que tienen los trabajadores a ciertas demandas. 

Posteriormente, Calnan, Wainwright y Almond (2000), consideraron un tercer 

componente el cual denominaron apoyo social, teniendo indicadores para 

adaptarse a las demandas del trabajo.  

En cuanto al tercer objetivo específico, el cual fue comparar las dimensiones del 

estrés laboral según el sexo, se determinó que no existen diferencias 

estadísticamente significativas al comparar las condiciones organizacionales según 

sexo. También, la comparación de la dimensión procesos administrativos de los 

trabajadores según sexo demostró la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas, encontrándose que el sexo femenino tiende a verse afectado en 

mayor medida en comparación con el sexo masculino.  

Los hallazgos obtenidos son similares a los encontrados por Saldaña et al. (2019), 

estos autores estudiaron una muestra en México y concluyeron que no existen 

diferencias de la dimensión condiciones organizacionales según el sexo. Los 

resultados de comparación de procesos administrativos según sexo concuerdan 

con Alosaimi et al. (2016), esos autores obtuvieron diferencias significativas de los 

procesos administrativos, afectando a las mujeres en mayor medida. 

Sin embargo, los hallazgos obtenidos son diferentes a lo encontrado por Ramírez 
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(2001) quien menciona que a nivel macro las condiciones del trabajo dañan a las 

mujeres, a partir de la discriminación, el sexismo y los valores estigmatizados sobre 

el sexo femenino. Asimismo, se confronta con lo hallado por Aguilar et al., (2007) 

quienes mencionan que los procesos administrativos en el lugar de trabajo, hacen 

suponer que los informes solicitados o las labores asignadas, no se perciben como 

un elemento estresante para los trabajadores según su género. 

La no diferencia significativa de las condiciones organizacionales según sexo puede 

ser posible ya que, hombres y mujeres toleran las condiciones de unión, 

compañerismo y apoyo que pudiera ver dentro de la institución, resulta manejable, 

comprenden que no tienen mucho control sobre las mejoras de esa condición. Sin 

embargo, hombres y mujeres reaccionan de manera distinta ante los procesos 

administrativos, las mujeres se ven mayormente afectadas por la saturación de 

trabajo administrativo, ya que a lo largo de los años las mujeres han experimentado 

altos niveles de estrés debido a las responsabilidades familiares y las largas 

jornadas que deben atender dentro del hogar. 

Los postulados teóricos de Ramírez (2019) explican que las mujeres y hombres de 

países en desarrollo gestionan de igual manera sus exigencias administrativas 

laborales en sus centros de trabajo considerando sus propios mecanismos 

personales, culturales, religiosos, espirituales y comunitarios.   

Los resultados de la presente investigación sugieren diferencias significativas del 

estrés laboral al compararlo según trabajador contratado y nombrado, el personal 

contratado es el más afectado. Igualmente, al comparar las condiciones 

organizacionales y los procesos administrativos sobre los trabajadores contratados 

y nombrados se encontró diferencias significativas.  Además, se encontró que 

hombres y mujeres reaccionan de igual manera ante las condiciones 

organizacionales, mientras que son las mujeres las más afectadas al referirse a los 

procesos administrativos.  

Las fortalezas que el presente estudio manifiesta es la posible ayuda que puede 

suponer para desarrollar algún plan o estrategia para poder mejorar el ámbito 
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laboral. Así mismo, la presente investigación contribuirá a posteriores 

investigaciones, dado que no existen muchas investigaciones con las variables 

mencionadas previas en la población investigada. 

En relación a las limitaciones de la investigación, se puede mencionar que una 

limitación fue el no comparar el estrés laboral según variables grado de instrucción, 

estado civil o estrato económico. A la vez, otra limitación fue el no el no poder 

aumentar la envergadura del trabajo y comparar el estrés laboral del personal 

administrativo de dos o más hospitales. 
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VI.       CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existen diferencias estadísticamente significativas según el régimen de 

contrato en relación a la variable estrés laboral. 

SEGUNDA: Se identificó que, en las condiciones organizacionales, existen 

diferencias estadísticamente significativas en relación al estrés laboral, 

evidenciando mayor significancia de estrés en los trabajadores contratados que en 

los nombrados. 

TERCERA: Se determinó que en los procesos administrativos existen diferencias 

estadísticamente significativas en las perspectivas de los trabajadores según su 

tipo de contrato.  

CUARTA: Existen diferencias estadísticamente significativas según sexo en 

relación a la variable estrés laboral; a través de su dimensión procesos 

administrativos, más no en su dimensión condiciones organizacionales. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Se recomienda seguir investigando las diferentes perspectivas según el 

régimen de contrato y sexo en relación al estrés laboral, dado que no 

existen muchas investigaciones previas en la población investigada. 

 

2. Se recomienda seguir realizando estudios con las variables de la presente 

investigación y ejecutarlas en distintos tipos de población. 

 

3. Se recomienda implementar en los trabajadores contratados talleres para 

la integración a la empresa, y de esa manera disminuir el estrés laboral.  

 

4. Se recomienda en futuras investigaciones tomar en cuenta las variables 

sociodemográficas edad y tiempo de servicio para indagar a más 

profundidad el estrés laboral en la población investigada.  
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Anexo 1: Matriz de Consistencia. 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS  

GENERAL 

OBJETIVOS  

GENRAL DIMENSIONES 

MÉTODO 

¿Cuál es la diferencia del 

estrés laboral de los 

trabajadores administrativos 

nombrados y contratados de 

un hospital Pueblo libre, 2021? 

    

Existe diferencia del estrés laboral de los 

trabajadores administrativos nombrados y 

contratados de un hospital – pueblo libre 

2021. 

Comparar el estrés laboral de los trabajadores 

administrativos nombrados y contratados de un 

hospital – pueblo libre 2021. 

  Ítems  

 

Condiciones organizacionales. 

Procesos administrativos. 

 

 

1 al 25 

Diseño: 

No experimental y transversal 

 

 

Tipo: 

Comparativo. 

Específicos Específicos  

a) Existe diferencia de la dimensión 

condiciones organizacionales de los 

trabajadores administrativos nombrados y 

contratados de un hospital – pueblo libre 

2021 

b) Existe diferencia de la dimensión procesos 

administrativos de los trabajadores 

administrativos nombrados y contratados de 

un hospital – pueblo libre 2021. 

a) Comparar la dimensión condiciones 

organizacionales de los trabajadores 

administrativos nombrados y contratados de un 

hospital – pueblo libre 2021 

b) Comparar la dimensión procesos administrativos 

de los trabajadores administrativos nombrados y 

contratados de un hospital – pueblo libre 2021. 

 

 

 

POBLACIÓN MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 333 

n= 201 

 

Muestreo: No probabilístico 

INSTRUMENTO Escala estrés laboral 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas: obtuvo un alfa de Cronbach’s de 

0.9218 (Medina, 2007) 



 

Anexo 2: Operacionalización de la Variable.   

Nota: Datos originales de Samuel Medina (2007) 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

Indicadores Ítems 

Escala de 

Medición 

Estrés laboral 

 

Para Ivancevich & 
Matteson (1989) 
menciona que el estrés 
son manifestaciones 
del individuo de los 
estresores 
ambientales, 
respuestas físicas o 
psicológicas, de tal 
modo donde la fuente 
de estrés puede incluir 
eventos externos o 
situaciones que pueden 
ser perjudiciales. 

 

La variable estrés 
laboral será medida a 
través de la escala 
estrés laboral 
Adaptado por Samuel 
Medina Aguilar. La 
cual está dividida por 2 
dimensiones y 25 
ítems. En una escala 
de respuesta ordinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones 
organizacionales 

- Falta de comprensión del personal sobre la misión y metas de una 
organización.  

- Falta de comprensión sobre las estrategias de la organización  
- Las políticas de la organización impiden un buen desempeño. 
- Carencia de dirección y objetivos. 
- Falta de control de actividades. 
- Limitación de equipo de trabajo. 
- El encargado del área no dé la cara por mí ante los superiores. 
- Falta de respeto del supervisor. 
- No pertenezco a ningún equipo de colaboración estrecha. 
- Las metas profesionales no son respaldadas por mi equipo. 
- Mi equipo no goza de prestigio. 
- Personal de mi rango tiene bajo control en el trabajo. 
- El supervisor no se preocupa por el bienestar social mío y del 

personal. 
- Falta de conocimiento técnico para mejorar la productividad. 
- Falta de espacio dentro de mi área de trabajo. 
- Falta de confianza del supervisor.  
- Poca coordinación de mi equipo de trabajo. 
- Falta de protección de mi equipo ante los superiores.  
- Falta de apoyo técnico de mí equipo. 
- Faltas de respeto a mi ámbito laboral. 
- Falta de tecnología para realizar un trabajo de alto impacto. 

 

 

1,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11,12,13,14, 

15,17,18,19,20, 

23,24,25 

Escala ordinal 

 

 

Procesos 
administrativos 

 

 

 

 
- Sensación de presión al redactar informes a los superiores. 
- Mucha demanda de papeleo en la estructura formal. 
- presión de mi equipo de trabajo. 
- Incomodidad al laboral con otro personal de distintas unidades. 

 

2,16,21,22 



 

Anexo 3: Instrumentos.  

 

 



 

 



 

Formulario de Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link: https://forms.gle/WGVFrhkLtnhZkhFb6  



 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica  

 

 

Ficha Sociodemográfica 

 

EDAD                

 

 

SEXO              

 

 

REGIMEN DE CONTRATO      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M H 

NOMBRADO CONTRATADO 



 

Anexo 5: Carta de solicitud al autor. 

 



 

Anexo 6: Autorizacion del uso de instrumento por parte del autor original. 

  



 

Anexo 7: Consentimiento informado.   

            

            

          



 

Anexo 8: Carta de autorización para recolección de datos. 

   



 

 

 



 

Anexo 9: Resultados del piloto. 

Tabla 9 

Análisis estadístico de los ítems de la dimensión condiciones organizacionales. 

ITEMS M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

e1 2.55 1.51 0.985 0.612 0.363 0.862 Si 

e3 2.81 1.45 0.473 -0.559 0.679 0.526 Si 

e4 3.3 1.81 0.604 -0.494 0.537 0.696 Si 

e5 2.83 1.7 0.746 -0.293 0.602 0.62 Si 

e6 2.85 1.74 0.677 -0.593 0.616 0.606 Si 

e7 3.04 1.8 0.583 -0.714 0.583 0.635 Si 

e8 2.97 1.55 0.635 -0.248 0.744 0.405 Si 

e9 2.97 1.59 0.382 -0.822 0.618 0.597 Si 

e10 3.17 1.72 0.482 -0.743 0.697 0.482 Si 

e11 2.84 1.46 0.589 -0.238 0.742 0.407 Si 

e12 2.53 1.33 0.793 0.214 0.753 0.386 No 

e13 2.99 1.78 0.695 -0.426 0.641 0.561 Si 

e14 2.89 1.67 0.681 -0.302 0.589 0.619 Si 

e15 2.78 1.63 0.829 -0.142 0.53 0.704 Si 

e17 2.66 1.45 0.764 -0.111 0.631 0.57 Si 

e18 3.48 1.73 0.33 -0.78 0.703 0.479 Si 

e19 2.97 1.65 0.695 -0.269 0.623 0.587 Si 

e20 3.06 1.76 0.591 -0.598 0.822 0.28 No 

e23 2.7 1.54 1.19 0.969 0.708 0.449 Si 

e24 3.29 1.83 0.45 -0.918 0.667 0.529 Si 

e25 3.72 1.83 0.223 -0.949 0.638 0.576 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar, g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 

curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 

Comunalidad. 

Tabla 9. Se observa en la dimensión condiciones organizacionales; donde la media 

está entre el rango 2.53 y 3.72, una DE entre 1.33 y 1.83, el IHC cuenta con valores 

que superan al 0.20 considerándose aceptable según García (2015); la 

comunalidad debe indicar un valor mayor a 0.40 para ser adecuado; lo cual no 

cumple en los ítems 12 y 20 según Detrinidad (2016). 

 

 

 

 



 

Figura 1 

 
Correlación entre ítems dimensión condiciones organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10 

Análisis estadísticos de los ítems de la dimensión procesos administrativos. 

ítems  M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

e2 2.45 1.36 1.13 0.894 0.513 0.66 Si 

e16 3.08 1.72 0.577 0.745 0.628 0.459 Si 

e21 2.94 1.69 0.964 0.414 0.675 0.347 No  

e22 2.05 1.32 1.56 2.58 0.551 0.606 Si  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar, g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 
curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice de discriminación; h2: 
Comunalidad. 

Tabla 10. Se evidencia en la dimensión Procesos administrativos; donde la media 

está esta entre el rango 2.05 y 3.08, una DE entre 1.32 y 1.72, el IHC cuenta con 

valores que superan al 0.20 siendo aceptable según García (2015); la comunalidad 

debe indicar un valor mayor a 0.40 para ser adecuado; lo cual no se observa en el 

ítem 20 según Detrinidad (2016). 

Figura 2 

Correlación entre ítems dimensión procesos administrativos. 

 

 



 

 
 
 
Tabla 11  
 
Ajuste absoluto 
 

 

χ² gl p 
Índice 
optimo 

588 274 < .001 
 

≤ 3.00 

Nota: X2  = Razón chi-cuadrado ; gl: grados de libertad. *p< 0.01. 

Tabla 11. Se puede evidenciar los datos alcanzado por el análisis factorial 

confirmatorio; y en el ajuste absoluto se obtuvo un valor de un x2/gl= 2.146 lo cual 

indica que es aceptable según (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). 

 

 

Tabla 12 

Índice de ajuste del instrumento escala de estrés 

CFI TLI SRMR RMSEA Lower Upper AIC BIC 

0.791 0.771 0.0728 0.106 0.0943 0.118 8597 8797 

Nota: CFI = Índice de Ajuste Comparativo; TLI: Índice Tucker – Lewis; SRMR = Raíz Cuadrada 

Media Residual Estandarizada; RMSEA = Aproximación de la Raíz Cuadrada Media del Error. 

Tabla 12. Los resultados del AFC; del instrumento EEL; confirman valores de un 

CFI= 0.791, TLI= 0.771; SRMR= 0.0728 y RMSEA= 0.106; que no presentan 

valores aceptables; según (Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez, 2016). 

 



 

Figura 3: Diagrama de ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10. Diagrama. 

Figura 4  

Comparación grafica en el estrés laboral según tipo de contrato y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5 

Comparación gráfica en las condiciones organizacionales según el tipo de 

contrato y el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 

Comparación gráfica en los Procesos administrativos según el tipo de contrato y 

el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11: Sintaxis resultado piloto 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE ITEMS  

    data = data, 

    vars = vars(e1, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e17, 

e18, e19, e20, e23, e24, e25), 

    n = FALSE, 

    missing = FALSE, 

    median = FALSE, 

    sd = TRUE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    skew = TRUE, 

    kurt = TRUE) 

 

    data = data, 

    vars = vars(e2, e16, e21, e22), 

    n = FALSE, 

    missing = FALSE, 

    median = FALSE, 

    sd = TRUE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    skew = TRUE, 

    kurt = TRUE) 

 

CORRELACIÓN ÍTEM TEST Y CORRELACIÓN ENTRE LOS ÍTEMS 

     

    data = data, 

    vars = vars(e1, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e17, 

e18, e19, e20, e23, e24, e25), 

    alphaScale = FALSE, 

    corPlot = TRUE, 

    itemRestCor = TRUE) 

 

    data = data, 

    vars = vars(e2, e16, e21, e22), 

    alphaScale = FALSE, 

    corPlot = TRUE, 

    itemRestCor = TRUE) 

 

 



 

ANALISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

   

    data = data, 

    vars = vars(e1, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e17, 

e18, e19, e20, e23, e24, e25)) 

 

    data = data, 

    vars = vars(e2, e16, e21, e22)) 

 

CONFIABILIDAD POR ALFA DE CRONBACH Y COEFICIENTE OMEGA. 

 

    data = data, 

    vars = vars(e1, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e17, 

e18, e19, e20, e23, e24, e25), 

    omegaScale = TRUE, 

    alphaItems = TRUE, 

    omegaItems = TRUE) 

 

jmv::reliability( 

    data = data, 

    vars = vars(e2, e16, e21, e22), 

    omegaScale = TRUE, 

    alphaItems = TRUE, 

    omegaItems = TRUE) 

 

jmv::reliability( 

    data = data, 

    vars = vars(e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, 

e16, e17, e18, e19, e20, e21, e22, e23, e24, e25), 

    omegaScale = TRUE, 

    alphaItems = TRUE, 

    omegaItems = TRUE) 

 

ANALISIS CONFIRMATORIO 

    data = data, 

    factors = list( 

        list( 

            label="Factor 1", 

            vars=c( "e1","e3", "e4", 

"e5","e6","e7","e8","e9","e10","e11","e12","e13","e14","e15","e17","e18", 

"e19","e20","e23","e24","e25")), 



 

        list( 

            label="Factor 2", 

            vars=c("e2", "e16", "e21", "e22"))), 

    resCov = NULL, 

    fitMeasures = c( "cfi","tli","rmsea","srmr",  "aic","bic"), 

    pathDiagram = TRUE) 

 

  



 

Sintaxis de resultados 

spss.sav'. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

NPAR TESTS 

  /M-W= CO BY RDC(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Prueba de normalidad según tipo de contrato para la variable estrés laboral 

SORT CASES  BY RDC. 

SPLIT FILE LAYERED BY RDC. 

EXAMINE VARIABLES=CO PA TOTAL 

  /PLOT BOXPLOT NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Comparación de la variable estrés laboral según el tipo de sexo  

NPAR TESTS 

  /M-W= CO PA TOTAL BY SEXO(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Prueba de normalidad de las dimensiones según tipo de contrato 

SORT CASES  BY RDC. 

SPLIT FILE LAYERED BY RDC. 

EXAMINE VARIABLES=PA BY SEXO BY RDC 

  /PLOT=BOXPLOT 

  /STATISTICS=NONE 

  /NOTOTAL. 

Análisis comparativo de la variable estrés laboral según el tipo de contrato 

NPAR TESTS 

  /M-W= CO PA TOTAL BY RDC(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 



 

Análisis comparativo de la variable estrés laboral según el tipo de sexo  

NPAR TESTS 

  /M-W= CO PA TOTAL BY SEXO(1 2) 

  /MISSING ANALYSIS. 

Análisis comparativo de la dimensión condiciones organizacionales según el 

tipo de contrato 

SPLIT FILE OFF. 

NPAR TESTS 

  /M-W= CO BY RDC(1 2) 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVES QUARTILES 

  /MISSING ANALYSIS. 

Análisis comparativo de la dimensión procesos administrativos según el tipo de 

contrato 

NPAR TESTS 

  /M-W= PA BY RDC(1 2) 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVES QUARTILES 

  /MISSING ANALYSIS. 

Prueba de normalidad de las dimensiones según tipo de sexo 

SORT CASES  BY SEXO. 

SPLIT FILE LAYERED BY SEXO. 

EXAMINE VARIABLES=CO PA 

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPPLOT 

  /COMPARE GROUPS 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /CINTERVAL 95 

  /MISSING LISTWISE 

  /NOTOTAL. 

Comparación grafica en las condiciones organizacionales según tipo de 

contrato y sexo. 

SPLIT FILE OFF. 

NPAR TESTS 



 

  /M-W= PA CO BY SEXO(1 2) 

  /STATISTICS=DESCRIPTIVES QUARTILES 

  /MISSING ANALYSIS. 

 

Comparación grafica en los procesos administrativos según tipo de contrato y 

sexo 

EXAMINE VARIABLES=PA BY SEXO BY RDC 

  /PLOT=BOXPLOT 

  /STATISTICS=NONE 

  /NOTOTAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


