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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como propósito central determinar la relación entre el riesgo 

metabólico y el desempeño productivo laboral del personal de una Universidad 

Privada – Lima 2021. El método que se utilizo fue descriptivo y el diseño 

correlacional de corte transversal, de tipo cuantitativo. La población estuvo 

conformada por 70 trabajadores de una universidad privada. Para la recolección de 

datos se utilizó la observación o análisis documental y como instrumento el 

cuestionario de desempeño laboral, los datos fueron analizados en el software 

SPSS versión 20.0, el cual obtuvo una alta confiabilidad de alfa de Cronbach de 

0.95, obteniendo como resultados que el 46.4% de los encuestados presentan un 

riesgo bajo de síndrome metabólico y el 53.6% un riesgo alto; el 24.6% de la 

muestra presentan un nivel promedio con respecto al desempeño productivo laboral 

y el 75.4% presentan un nivel alto. SE CONCLUYO QUE LA VARIABLE RIESGO 

METABÓLICO, SEGÚN LA INDEPENDENCIA DE VARIABLES DE FISHER 0.403 

REPRESENTANDO ESTE RESULTADO COMO UNA ASOCIACIÓN 

ESTADÍSTICAMENTE NO SIGNIFICATIVA P=0.220 SIENDO MAYOR QUE EL 

0.05. se analizaron las posibles explicaciones de los hallazgos, lo que contribuye al 

conocimiento de estas variables en dicha población y como podrían explorarse de 

mejor manera a futuro. 

Palabras clave: RIESGO METABÓLICO, SÍNDROME METABÓLICO, 

DESEMPEÑO PRODUCTIVO LABORAL 
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ABSTRACt 

The main purpose of this research was to determine the relationship between 

metabolic risk and the productive labor performance of the staff of a Private 

University – Lima 2021. The method used was descriptive and the cross-sectional 

correlational design was quantitative. the population consisted of 70 workers from a 

private university. For data collection, observation or documentary analysis was 

used and as an instrument the job performance questionnaire, the data were 

analyzed in the SPSS software version 20.0, which obtained a high reliability of 

Cronbach´s alpha of 0.95, obtaining as results that 46.4% of those surveyed present 

a low risk of metabolic syndrome and 53.6% a high risk; 24.6% of the sample 

present an average level with respect to productive labor performance and 75.4% 

present a high level. it was concluded that the metabolic risk variable, according to 

the independence of Fisher variables 0.403 representing this result as a statistically 

nonsignificant association p=0.220 being greater than 0.05. possible explanations 

of the findings were analyzed, which contribute to the knowledge of these variables 

in said population and how they could be better explored in the future. 

Keywords: Metabolic risk, Metabolic syndrome, Productive work performanc



1 

I. Introducción

En el ámbito internacional, el incremento del síndrome metabólico (SM) es 

inquietante, más aún si consideramos a este síndrome como un factor que 

predispone para el progreso de diabetes, o prediabetes y la enfermedad 

cerebrovascular (ECV). Los efectos de este síndrome han sido evidenciados por el 

aumento de la afección cardiovascular, inclusive sin un diagnóstico definitivo de 

diabetes. En algunos lugares como América y los estados mexicanos, la tasa del 

SM es en torno al 25% de sus habitantes económicamente activos (Garber, 2018 y 

Aguilar, 2004). 

A nivel nacional, en el Perú se ha logrado descubrir una incidencia de 16.8% 

en los adultos y en torno de 20 a 22% en el litoral peruano, abarcando Lima 

(Pajuelo, Sánchez 2007), datos registrados de acuerdo a los criterios diagnósticos 

del Adult Treatment Panel III (ATP III). En un anuncio de la revista española de 

salud pública, en la cual se emplea los criterios de la International Diabetes 

Federation (IDF), se mostró un porcentaje de esta enfermedad en el país en los 

adultos de 20 años a más de 25.8% (Cárdenas et al., 2005). 

Para definir al síndrome metabólico debe existir la presencia de obesidad 

central, dislipidemia, hipertrigliceridemia, y/o baja concentración de lipoproteínas de 

alta densidad, glucemia alterada en ayunas, e hipertensión arterial, asimismo otras 

complejidades tales como el incremento del estado proinflamatorio, hiperuricemia, 

microalbuminuria y alteraciones en la fibrinolisis ocasionadas por un incremento del 

inhibidor del activador del plasminógeno originadas por el tejido adiposo visceral, 

cuya secreción es estimulada por la insulina. (Tejada, 2017) 

En los últimos tiempos el capital humano se ha transformado en uno de los 

medios más valiosos para alcanzar los objetivos de las organizaciones, haciendo 

de estas mismas aceptadas por la sociedad y al mismo tiempo captando capital 

humano para que sea parte de ellas (García et al., 2008). 

El desempeño humano es un factor crítico dentro de las organizaciones 

debido al caso de que los estándares comerciales competitivos se apoyan en 

trabajadores individuales eficientes y efectivos. 
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La persona enferma es menos productiva y con ello ayuda al deterioro lento 

del ingreso familiar, así como por la ausencia laboral y ocasionalmente el 

desempleo, como por el aumento en el gasto familiar procedente de su tratamiento. 

Varios estudios han demostrado que tanto el SM como sus factores de riesgo 

(obesidad, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM) y dislipidemias) en 

los trabajadores son responsable del aumento de las tasas de absentismo causado 

por enfermedades, así como el aumento de costes por personal extra temporal 

contratado, esperanza de vida y reducción de la calidad de vida, disminución del 

rendimiento laboral y deterioro de la calidad de trabajo. (Leutzinger, 2006; Cordeiro, 

1993; Sarno, 2005; Goetzel, 2010; Jans, 2007; Tachang, 2012). 

Por este motivo, la presente investigación es importante ya que radica en 

permitirnos conocer la asociación del riesgo metabólico y el desempeño productivo 

laboral. Es por eso que se ha creído conveniente realizar este trabajo con los 

trabajadores que laboran en una Universidad Privada 

La formulación del problema general se proyectó bajo la siguiente 

interrogante: ¿Cuál será la asociación entre el riesgo metabólico y el desempeño 

productivo laboral del personal de una Universidad privada, Lima 2021?, de igual 

forma, se ha planteado los siguientes problemas específicos: a) ¿Cuál es la 

asociación entre la obesidad central o androide y el desempeño productivo laboral?; 

(b) ¿Cuál es la asociación entre la hipertrigliceridemia y el desempeño productivo 

laboral?; (c) ¿Cuál es la asociación entre el colesterol HDL menor de 40 mg/dl y el 

desempeño productivo laboral?; (c) ¿Cuál es la asociación entre la hipertensión 

arterial y el desempeño productivo laboral?, (d) ¿Cuál es la asociación entre la 

hiperglucemia en ayunas y el desempeño productivo laboral? 

El actual estudio se justifica teóricamente porque busca ampliar los 

conocimientos y abrir paso a otras investigaciones, realizar un análisis referido a 

como el riesgo metabólico puede ser un factor de riesgo y pueda afectar al 

desempeño productivo laboral del personal de una Universidad, con la finalidad de 

brindar una información verídica.  
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También se justifica metodológicamente porque, se realizó mediante la 

adaptación de herramientas especiales para la compilación de información 

fidedigna. Estas herramientas y diseños pueden ser usados o utilizados como 

referencia para futuros estudios que se fundamenten en este método.  

 

Asimismo, este trabajo de investigación posee una justificación práctica, 

porque permitirá comprender los diferentes factores que intervienen en el 

desempeño productivo laboral y su relación con el síndrome metabólico en el 

personal. La información brindada por este trabajo de investigación, podrá ser 

empleado en el desarrollo de un diagnostico competente para así platear 

estrategias adecuadas para obtener un buen estado de salud. 

Con respecto al objetivo general, se formuló la siguiente estructura: 

Determinar si existe asociación entre el factor de riesgo metabólico y el desempeño 

productivo laboral del personal de una Universidad privada, Lima 2021; y de igual 

forma, se platearon los siguientes objetivos específicos: (a) Determinar la 

asociación entre la obesidad central o androide y el desempeño productivo laboral 

del personal de una Universidad Privada, Lima 2021; (b) Conocer si la 

hipertrigliceridemia se asocia con el desempeño productivo laboral del personal de 

una Universidad Privada, Lima 2021; (c) Determinar la asociación entre el colesterol 

HDL menor de 40 mg/dl y el desempeño productivo laboral del personal de una 

Universidad Privada, Lima 2021; (d) Determinar la asociación entre la hipertensión 

arterial y el desempeño productivo laboral del personal de una Universidad Privada, 

Lima 2021; (e)  Determinar la asociación entre la hiperglucemia en ayunas y el 

desempeño productivo laboral del personal de una Universidad Privada, periodo 

2021. 

Con respecto al planteamiento de las hipótesis de la investigación, se han 

abordado bajo las siguientes premisas. Para la hipótesis general: El riesgo 

metabólico se relaciona con el desempeño productivo laboral del personal de una 

Universidad Privada, Lima 2021; y. también se platearon las siguientes hipótesis 

especificas: (a) Existe asociación significativa entre la obesidad central o androide 

y el desempeño productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 

2021; (b) Existe asociación significativa entre la hipertrigliceridemia y el desempeño 
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productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 2021; (c)  Existe 

asociación significativa entre el colesterol HDL menor de 40 mg/dl y el desempeño 

productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 2021; (d) Existe 

asociación significativa entre la hipertensión arterial y el desempeño productivo 

laboral del personal  de una Universidad Privada, Lima 2021; (e)  Existe asociación 

significativa entre la hiperglucemia en ayunas y el desempeño productivo laboral 

del personal de una Universidad Privada, periodo 2021. 

II. Marco Teórico

Para las antecedentes internaciones se estudió a las siguientes investigaciones: 

Villalobos; Ceballos; Villareal y Núñez (2020), aplicaron una evaluación 

antropométrica dietética y una revisión de expediente de trabajo para obtener 

información sobre enfermedades a 237 trabajadores de diferentes instituciones del 

sector salud donde encontraron que el recurso humano que presento un índice de 

masa corporal normal (46.4%) y con algún grado de malnutrición (delgadez 10,6% 

y sobrepeso y obesidad 38.4% presentaron un desempeño dentro de lo esperado. 

En cambio, Obando y Pérez. (2019), realizaron una investigación a 69 trabajadores 

encontrando resultados estadísticamente significativos con una buena correlación 

de Pearson (0.60 – 0.80) entre el sobrepeso y obesidad con el desempeño laboral, 

los autores concluyeron que es importante contar con un excelente estado de salud 

para cumplir con eficiencia y productividad el trabajo. Por otro lado, Luedy, Leal y 

Costa (2018) analizaron la asociación entre los factores de riesgo metabólicos y el 

absentismo laboral por enfermedades, fue un estudio transversal compuesto por 

1173 empleados del Hospital Universitario Federal de Bahía, en la cual encontraron 

que las variables asociadas al síndrome metabólico alto y la incidencia del 

sobrepeso son responsables del aumento de costos que enfrentan los hospitales 

debido a las altas tasas de absentismo con un p<0.05. Así mismo, Straus, Foshag 

y Leischik (2020), llegaron a la conclusión que los trabajadores alemanes muestran 

un elevado riesgo evaluado utilizando la puntuación de riesgo de Framingham y 

también una alta tendencia al síndrome metabólico. De igual modo Watanabe et al. 

(2018), al realizar una revisión sistemática entre los factores psicosociales 

relacionado con el trabajo y le síndrome metabólico encontraron que el riesgo 
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combinado de estrés laboral adverso sobre la aparición del síndrome metabólico 

fue significativo y positivo (RR = 1.47; IC del 95%, 1.22-1.78). 

De igual manera, se recurrió a la literatura nacional para mostrar aquellos 

trabajos de orden nacional y local que plantearon las variables del estudio: 

Gonzales y Alfaro (2017) encontraron una relación estadísticamente no 

significativa (p=1,0) entre el tipo de trabajo y el crecimiento del síndrome metabólico 

en 322 empleados del Jurado Nacional de Elecciones, pero si encontraron una 

relación significativa entre síndrome metabólico y género masculino (p=0.019). Por 

otro lado, Artica (2018), realizo una investigación en 110 vendedores de campo del 

rubro de consumo masivo, donde su objetivo principal fue determinar si existe 

relación entre el sobrepeso y obesidad y el rendimiento laboral, para lo cual 

utilizaron las herramientas de índice de masa corporal, temario sociodemográfico y 

el método Nasa TLX, encontrando que no existe asociación estadística (p<0.05). 

Del mismo modo, Flores (2017), realizo una investigación para conocer si el 

síndrome metabólico se relaciona con el estrés que perciben en el Programa 

Reforma de Vida de la Red Asistencial Essalud Ayacucho, el cual se encontró que 

el síndrome metabólico tiene una significación asintónica de (p=0.044) es decir si 

existe relación entre el estrés y el síndrome metabólico, también reportaron que hay 

una relación entre los niveles alto y bajo de estrés y el resultado de pacientes con 

síndrome metabólico (p=0.029 y p=0.00). Entonces se deduce que los niveles de la 

variable estrés percibido establece un factor de riesgo donde influye en el 

diagnóstico del síndrome metabólico. Por otro lado, Culquimboz (2019) realizo una 

investigación para conocer si el síndrome metabólico tiene una prevalencia para la 

aparición de la enfermedad en los trabajadores de ESSSALUD, donde encontraron 

la relación estadísticamente significa con los factores familia/amigos (r=+0.75), 

actividad física (r=+0.85), nutrición y alimentación (r=+0.93), alcohol (r=+0.82), 

sueño (r=+0.75) y estrés (r=+0.79). Así mismo, Arsentales y Tenorio (2021), ellos 

evaluaron la asociación de los rangos del ejercicio físico en el centro laboral y la 

presencia de síndrome metabólico en diferentes áreas geografías del Perú, 

encontrando que a menor actividad física mayor probabilidad de presentar 

síndrome metabólico (RP=1,71; IC95%: 1,42- 2,06). 
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La presente investigación se elaboró teniendo mucha injerencia sobre los 

planteamientos teóricos y conceptos basados al tema principal de la investigación, 

así como también en sus dimensiones. 

 El síndrome metabólico (SM) es una cadena de eventos metabólicas que en 

conjunto con diferentes desordenes clínicos llegan a ser factores de riesgo en un 

mismo individuo, para no solo desarrollar diabetes sino también alguna enfermedad 

cardiovascular; esta enfermedad está conformada por la aparición de algunas 

anormalidades de forma secuencial o simultáneamente como la obesidad central, 

dislipidemias, hiperglucemia e hipertensión arterial, angostamente asociado a 

resistencia a la insulina, teniendo esta una incidencia para los factores de riesgo 

que lo acompañan, insinuando a la obesidad abdominal o central coma la posible 

causa del llegar a la insulino – resistencia; de tal modo, que las adipoquinas las 

cuales se originan en el tejido adiposo abdominal tendrían una influencia directa o 

indirectamente para desarrollar muchos de los factores para desarrollar esta 

enfermedad, a pesar que su origen exacto no está claro, se sabe que existe una 

complicada interrelación entre factores genéticos, metabólicos y ambientales. De 

modo que, las personas que presentan al menos 3 de estas 5 características se 

plantea que tiene el síndrome metabólico (Albornoz, 2012). 

Existen distintas definiciones mundiales, sin embargo, para este estudio nos 

basaremos en las instituciones como la Federación Internacional de Diabetes, la 

National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III) y la 

Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) (Lizarzaburu., 2013). 

 En esta investigación se empleó el criterio de la asociación latinoamericana 

de diabetes (ALAD) con las siguientes dimensiones: Obesidad abdominal. Tener ≥ 

94 cm si es hombre y ≥ 88 cm si es mujer. Esta obesidad alrededor del estómago 

que implica un acumulo de grasa visceral sería el más importante factor de riesgo 

de enfermedades cardiacas más esenciales que la grasa en cualquier otra parte 

del cuerpo; Hipertrigliceridemia. Tener 150 mg/dl o más. Los triglicéridos son un 

tipo de grasa que se encuentra en la sangre; Colesterol HDL bajo. Menos de 40 

mg/dl si es hombre y menos de 50 mg/dl si es mujer. El colesterol HDL es también 

llamado colesterol bueno. Un valor muy por debajo de lo normal de HDL en sangre 

incrementa las posibilidades de desarrollar enfermedades cardiacas; Hipertensión 
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arterial. Tener 130/85 mm Hg o más. La presión arterial intensifica el riesgo de 

enfermedades cardiacas; Hiperglicemia. Tener 100 mg/dl o más. Un nivel elevado 

de glucosa en sangre es un signo de diabetes. 

Para evaluar el desempeño laboral algunos autores relacionan a los 

componentes que pueden influir en el personal y en su laboral de trabajo. Así como 

Davis y Newtrons (2003) donde afirman que el desempeño laboral se ve afligido 

por condicionantes como: talentos, flexibilidad, trato, decisión, entendimiento, grupo 

de trabajo, desarrollo de capacidades, potenciar la traza de la ocupación y 

maximizar el desempeño. 

Para elaborar esta investigación nos basamos en la Teoría de Earley y Shalley 

llamada Teoría de la Motivación Cognitiva, el cual define al desempeño laboral 

como el trabajador tenga una ampliación de metas, en esta teoría se explica cómo 

los objetivos se transforman en acciones, y el procedimiento de metas 

organizacionales las cuales influyen en el desempeño laboral. 

De acorde a lo implantado por el escritor nos muestra el método por lo que 

todas las organizacionales con sus respectivas metas predominan en cierta medida 

en el desempeño laboral y como estos objetivos se modifican en actitudes para 

poder ejecutarlas. 

Esta teoría presenta las siguientes dimensiones: a) La motivación en donde 

toda compañía está predominada por una mezcla de vivencias, virtudes 

compartidas, como se ve el futuro y comportamientos reforzados que entre todos 

van a formar parte de la motivación de sus miembros, para evaluar y mejorar el 

desempeño se debe entender que es lo que motiva a una organización lo cual 

puede ser un instrumento poderoso. El autor Romero (2010) menciona que la 

motivación es un acto de iniciar, continuar y terminar un comportamiento en un 

momento determinado para lograr un objetivo; está compuesta por necesidades, 

presiones, deseos, molestias y expectativas. La falta de motivación hace más lento 

el camino hacia los objetivos. b) La responsabilidad, dentro de una organización, 

incluye el cumplimiento de las obligaciones y las consecuencias de hacer o dejar lo 

que se promete. Es por esta acción que las personas que no saben administrar bien 

su tiempo no llegan a cumplir lo que se le indico generando una carga de trabajo, 
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que muy posiblemente se tendrá que encargar a otro colaborador, y este al hacerlo 

bien o mal, será juzgado sobre todo por las mismas personas que no lograron desde 

un inicio cumplir con lo encargado, repitiendo lo mismo cada vez. Acorde a Vives 

(2011) precisa que hay una responsabilidad que la sociedad que tiene como virtud 

o valor el poder de edificar un reciente compromiso que deben poseer los centros 

laborales y llevar de un nivel a otro al comprender que debemos ser individuos 

responsables, para convertirnos en colaboradores responsables; involucra una 

moral donde las virtudes y comienzos están indicados para presentar una 

consideración hacia los empleados, la sucesión técnica que conmociona en el 

medio ambiente, a la vigilia y a la visita donde se relacionan, a la claridad donde 

origine identidad y confianza con la colectividad y con los demás, se haga visible 

en la praxis y conducta. En el idioma común se precisa responsabilidad como dar 

cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar 

algo. c) El líder y el compromiso de los colaboradores, el líder es aquella persona 

que presenta un potencial donde se pueda desarrollar de diferentes formas y en 

situaciones diferentes unas de otras para alcanzar los objetivos trazados. Aquel 

individuo que posee este tipo de dominio es el líder. Entonces llamamos líder, aquel 

individuo que goza del talento de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones 

para lograr sus objetivos. Podríamos manifestar que el líder es el que coordina, 

endereza y el que tiene la capacidad de lograr que otros hagan lo que el indica, 

poniendo reglas en forma armoniosa donde todo el grupo pueda ser participe. El 

autor García (2007) define que el liderazgo debe contener un involucramiento, una 

influencia sobre los demás, así como el talento de influir en la colectividad y así 

poder lograr las metas establecidas para lo cual deben tener presente: el vínculo 

laboral, relación, guía y trato. d) Formación y desarrollo profesional, el crecimiento 

del personal es hoy en día una estructura de plantear los casos más complicados 

en las organizaciones, el plan de formación y desarrollo. Pueden propiciar la 

realización de competencias y perfeccionar la confianza entre los colaboradores al 

tener una muy buena comunicación, formar grupos de trabajadores y formar un 

mecanismo universal para las organizaciones. El desarrollo humano es definido por 

García (2007) como la acción de crecer personal y profesionalmente, igualmente lo 

define como un proceso infinito y pertinente en el ciclo de la vida, basándose en las 

virtudes donde busca de alguna manera que la organización sea efectiva y que el 
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colaborador se sienta a gusto no solo en el ámbito tangible sino también en lo 

personal, implantando así curso de preparación y oratoria. 

III. Metodología

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

 Tipo de investigación: En este estudio se utilizó el método hipotético-

deductivo, para establecer hipótesis y comparar o refutarlas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010); tiene el enfoque cuantitativo ya que la finalidad es 

demostrar la veracidad o falacia de las hipótesis de investigación, y nos 

centramos en mediciones objetivas y análisis estadísticos de los datos 

recopilados, mediante el uso de técnicas informáticas; asimismo es básica o 

pura, debido a que este estudio esta realizado con la intención de desarrollar 

una teoría y con el propósito de describir un evento (Concytec., 2018). 

Diseño de investigación: El presente trabajo presenta un Diseño No 

Experimental, debido a que se utiliza el método de la observación del fenómeno 

tal y como es, sin poder realizar un cambio sobre ello. Asimismo, es 

correlacional, debido a que en nuestro estudio queremos demostrar 

dependencia probabilística entre acontecimientos, ya sea asociaciones y 

relaciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2015). 

        O1 

M    r 

 O2 

Dónde: 

M = Muestra 

O1 = Observación de la V.1. 

O2 = Observación de la V.2. 

R = Correlación entre dichas variables 
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3.2. Variables y operacionalización. 

Variable Riesgo Metabólico. Según su naturaleza es una variable cuantitativa, Por 

definición el riesgo metabólico es una característica o combinación de diferentes 

causantes para lograr incrementan la exposición de padecer una enfermedad 

cardiovascular y diabetes mellitus, está relacionada con la obesidad, sobre todo 

abdominal y el sedentarismo (Lizarzaburu, 2013). 

En cuanto a la definición operacional: Para fines de este estudio se 

considerará riesgo metabólico al personal operario que presente a través de su 

historia clínica de al menos 3 de las siguientes dimensiones: obesidad central por 

perímetro abdominal circunferencia de cintura >102 cm. en hombres y >88 cm. en 

mujeres, presión arterial ≥130/85 mm/Hg o en tratamiento antihipertensivo, 

triglicéridos >150 mg/dL o en tratamiento, colesterol HDL <40 mg/Dl en hombres y 

50 mg/Dl en mujeres, glucosa en ayunas ≥100 mg/Dl o en tratamiento definidos por 

el criterio National Colesterol Education Program ATP III, modificado por la 

Federación Internacional de Diabetes FID 2005 (ver anexo 1). 

Para la variable desempeño productivo laboral, la definición conceptual Según 

Campbell. (1990), nos dice que es el conjunto de acciones esperadas de un 

trabajador para la realización de una tarea que implique una trascendencia para 

permitan obtener los objetivos deseados. 

Para la definición operacional se medirán a través de una escala, los cuales 

corresponden a: nunca, a veces, frecuentemente y siempre; y otorgándoles un valor 

numérico que va desde 0 si la respuesta del encuestado fue nunca, hasta 3 si fue 

siempre. Los mismos que serán recogidos a través de un cuestionario. 

3.3. Población muestra y muestreo 

 La población que formo parte del estudio, estuvo conformada por 70 

trabajadores de una Universidad Privada. Los mismos que convendrán cumplir con 

los siguientes criterios de: 

Los criterios de inclusión fueron los grupos ocupacionales que laboraron 

mínimo 6 meses continuos en la institución, no interesando el tipo de contrato que 

lo vincule, el personal que presente algún riesgo metabólico, y que hayan otorgado 

su consentimiento. 
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Para los criterios de exclusión son el personal que labore en otra universidad 

privada, personal sin ninguna patología y alumnos de la universidad 

Población: lo constituye el 100% del personal (70 trabajadores) de una 

Universidad Privada. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el recojo de la información se utilizó como técnica para la primera 

variable la observación o análisis documental (Glenn. 2009) y en cuanto a la 

segunda variable se aplicó una encuesta mediante un cuestionario (O´Learly, 

2014). 

Para recolectar los datos de la variable independiente síndrome metabólico 

se realizó con los valores de la circunferencia abdominal, triglicéridos, colesterol 

HDL, presión arterial y glucosa en ayunas, que es recogida de una ficha de datos 

de la historia clínica de cada personal. 

 Para la variable dependiente desempeño productivo laboral se utilizó el 

cuestionario de desempeño laboral realizado por Rodríguez. y Ramírez (2015). 

Este cuestionario está compuesto de 28 ítems y fue construido por 4 dimensiones. 

Cada ítem tiene 4 opciones de respuesta, estructurado bajo la escala Likert: 

nunca (0), a veces (1), frecuentemente (2), siempre (3). De tal forma que en la 

puntuación final se podrá obtener un puntaje mínimo de cero (0) o máximo de 84 

puntos. 

Para validar el instrumento se sometió a un proceso de validación por 3 jueces 

expertos y para medir la confiabilidad se aplicó un estudio piloto a 26 trabajadores 

de una universidad privada dando como resultado el Alfa de Cronbach un valor de 

α=0.95, esto indica que el instrumento es excelente (George y Mallery, 2003). 

3.5. Procedimientos 

Se solicito el permiso al área de Salud Ocupacional para la utilización de la 

información de las historias clínicas de los trabajadores, los trabajadores que 

reunieron los criterios de inclusión y aceptaron participar en el estudio se les informo 

ampliamente de su participación vía telefónica, de los beneficios que recibirían de 
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ellos además de la libertad de poder abandonar el estudio en cualquier momento. 

El personal que decidió participar en el estudio, se les invito a aceptar y firmar el 

consentimiento informado. Una vez recabados los consentimientos informados ya 

firmados y autorizados, se les invito a llenar la encuesta virtual de identificación y 

variables socio demográficas que incluye: el nombre, la filiación, el sexo, edad, 

escolaridad y ocupación. 

Asimismo, mediante formulario de Google se envió el cuestionario de 

percepción del desempeño laboral. El tiempo estimado para la recolección de datos 

fue de aproximadamente 15 minutos. 

3.6. Método de análisis de datos 

Después de obtener toda la información se sometió a todo el procesamiento 

estadístico para la lectura de los resultados, las mismas que se reportaron en un 

conjunto de tablas y esquemas gráficos. 

3.7. Aspectos éticos 

Dentro del cumplimiento formal del estudio, tanto para aplicar los 

cuestionarios y recoger la información, se tuvieron que hacer las respectivas 

coordinaciones y documentaciones dirigidas a las autoridades de la Universidad, 

para así cumplir con todos los principios bioéticos: a) Autonomía: la decisión de 

participar en la investigación lo decidió cada trabajador y fue respetada a través de 

la firma del consentimiento informado. b) Beneficencia: Los efectos encontrados 

nos permitió mejorar el bienestar tanto en el centro laboral como también a nivel 

personal. c) Justicia: todos fueron tratados por igual, este principio está íntimamente 

relacionado a los principios de fidelidad y veracidad. 
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IV. Resultados 

4.1 Análisis descriptivo 

Figura 1.  
Distribución del personal de una Universidad Privada según riesgo metabólico 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la figura 1 se observa que el 53.6% del personal de una universidad privada 
presenta un riesgo metabólico alto, mientras que el 46.4% presento un riesgo bajo. 
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Figura 2.  
Distribución de las dimensiones del Riesgo Metabólico del personal de una 
Universidad Privada. 
 

 
 
En la figura 2 se encontró que el 84.1% de los trabajadores presentaron valores 

normales de presión arterial, en cambio el 75%, 63,8%, 82,6% y el 60,9% 

presentaron, obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo y 

diabetes. 

Figura 3.  
Distribución del personal de una Universidad Privada según nivel de 
desempeño productivo laboral. 
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En la figura 3 se observa que el 75.4% del personal que labora en una Universidad 
privada presento un desempeño productivo laboral alto, mientras que el 24.6% 
presento un desempeño productivo laboral promedio. Estos resultados dan a 
entender que el personal se caracteriza por ser un trabajador que a lo largo del 
tiempo presenta firmeza, seguridad, adaptabilidad, enseñanza y transigencia. 
 
 
Figura 4. 
Dimensiones del Desempeño productivo laboral del personal de una Universidad 
Privada. 
 

 

 

En la figura 4 se encontró que el 66.7% de los trabajadores presentaron un nivel 

alto de motivación, el 82,6% presento un nivel alto de responsabilidad, el 75,4% 

presento un nivel alto de liderazgo y trabajo en equipo y el 59,4% presento un nivel 

alto de formación y desarrollo personal.  

4.2. Análisis inferencial 

Hipótesis general 

En el caso de la hipótesis general: Existe asociación significativa entre el riesgo 

metabólico y el desempeño productivo laboral del personal de una Universidad 

Privada, Lima 2021. 
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Tabla 1. 
Relación entre el Riesgo Metabólico y el Desempeño Productivo Laboral 
 del personal de una Universidad Privada, Lima 2021 
 

    Desempeño Productivo Laboral 

  Bajo Promedio Alto Total 
  N° %  N° %  N° %  N° %  

Riesgo 
Metabólico 

Riesgo 
bajo 

0 0.0% 6 18.8% 26 81.2% 32 100% 

Riesgo 
alto 

0 0.0% 11 29.7% 26 70.3% 37 100% 

Nota: Prueba de independencia de variables; Fisher 0.403; p=0.220 

En la tabla 1 se observa mediante la prueba de independencia de variables Fisher 

(0.403) que no existe relación estadísticamente significativa entre la variable riesgo 

metabólico y desempeño productivo laboral con un valor de p=0.220 en el personal 

de una Universidad Privada en Lima. 

Hipótesis especifica 1: 

(a) Existe asociación significativa entre la obesidad central o androide y el 

desempeño productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 2021; 

Tabla 2.  
Relación entre la obesidad central y el Desempeño Productivo 
 Laboral del personal de una Universidad Privada. 

    Desempeño Productivo Laboral 

  Bajo Promedio Alto 

  N° %  N° %  N° %  

Perímetro 
Abdominal 

Normal 0 0.0% 4 16.7% 20 83.3% 

Obesidad 
Abdominal 

0 0.0% 13 28.9% 32 71.1% 

Total 0 0.0% 17 24.6% 52 75.4% 

Nota: Prueba de independencia de variables; Fisher 0.381; p=0.205 

En la tabla 2 se observa mediante la prueba de independencia de variables Fisher 

(0.381) que no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

obesidad abdominal y desempeño productivo laboral con un valor de p=0.205 en el 

personal de una Universidad Privada en Lima. 

Hipótesis especifica 2: 

 (b) Existe asociación significativa entre la hipertrigliceridemia y el desempeño 

productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 2021;  
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Tabla 3. 
 Relación entre la Hipertrigliceridemia y el Desempeño Productivo Laboral 
del personal de una Universidad Privada 

Desempeño Productivo Laboral 

Bajo Promedio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Triglicéridos 
Normal 0 0.0% 7 28.0% 18 72.0% 25 100.0% 

Hipertrigliceridemia 0 0.0% 10 22.7% 34 77.3% 44 100.0% 

Nota: Prueba de independencia de variables; Fisher 0.772; p=0.417 

En la tabla 3 se observa mediante la prueba de independencia de variables Fisher 

(0.772) que no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

hipertrigliceridemia y desempeño productivo laboral con un valor de p=0.417 en el 

personal de una Universidad Privada. 

Hipótesis especifica 3: 

(c) Existe asociación significativa entre el colesterol HDL menor de 40 mg/dl y el

desempeño productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 2021; 

Tabla 4. 
Relación entre el Colesterol HDL bajo y el Desempeño Productivo Laboral del 
personal de una Universidad Privada. 

Desempeño Productivo Laboral 

Bajo Promedio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Colesterol 
HDL 

Normal 0 0.0% 4 33.3% 8 66.7% 12 100.0% 

Colesterol HDL 
bajo 

0 0.0% 13 22.8% 44 77.2% 57 100.0% 

Nota: Prueba de independencia de variables; Fisher 0.472; p=0.332 

En la tabla 4 se observa mediante la prueba de independencia de variables Fisher 

(0.472) que no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

colesterol HDL bajo y desempeño productivo laboral con un valor de p=0.332 en el 

personal de una Universidad Privada 

Hipótesis especifica 4: 

(d) Existe asociación significativa entre la hipertensión arterial y el desempeño

productivo laboral del personal de una Universidad Privada, Lima 2021. 
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Tabla 5. 
Relación entre Presión Arterial y el Desempeño Productivo Laboral del personal 
de una Universidad Privada, Lima 2021 

Desempeño Productivo Laboral 

Bajo Promedio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Presión 
Arterial 

Normal 0 0.0% 15 25.9% 43 74.1% 58 100.0% 

Hipertensión 
Arterial 

0 0.0% 2 18.2% 9 81.8% 11 100.0% 

Nota: Prueba de independencia de variables; Fisher 0.719; p=0.455 

En la tabla 5 se observa mediante la prueba de independencia de variables Fisher 

(0.719) que no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

hipertensión arterial y desempeño productivo laboral con un valor de p=0.455 en el 

personal de una Universidad Privada 

Hipótesis especifica 5: 

(e) Existe asociación significativa entre la hiperglucemia en ayunas y el

desempeño productivo laboral del personal de una Universidad Privada, periodo 

2021. 

Tabla 6. 
Relación entre Hiperglucemia y el Desempeño Productivo Laboral del 
personal de una Universidad Privada. 

Desempeño Productivo Laboral 

Bajo Promedio Alto Total 

N° % N° % N° % N° % 

Glucosa 
Normal 0 0.0% 8 29.6% 19 70.4% 27 100.0% 

Diabetes 0 0.0% 9 21.4% 33 78.6% 42 100.0% 

Nota: Prueba de independencia de variables; Fisher 0.569; p=0.311 

En la tabla 6 se observa mediante la prueba de independencia de variables Fisher 

(0.569) que no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión 

hiperglucemia y desempeño productivo laboral con un valor de p=0.311 en el 

personal de una Universidad Privada. 
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V. Discusión

En relación al objetivo general de la investigación; el cual implicó estudiar la relación 

entre el riesgo metabólico y el desempeño productivo laboral. En el análisis de la 

relación de ambas variables, se demostró mediante la prueba de independencia de 

variables de Fisher con el nivel de significancia del 5% donde se encontró una 

relación estadísticamente no significativa (p=0.220) entre el riesgo metabólico y el 

desempeño productivo laboral en el personal de una Universidad Privada, Lima 

2021. Estos resultados son muy similares a los encontrados por Ártica (2018) donde 

encontraron que el sobrepeso y la obesidad no guardan una relación 

estadísticamente significativa con el rendimiento laboral del personal de una 

empresa peruana, indicando que el 49% y el 23,6% de sobrepeso y obesidad no 

afectan el rendimiento laboral, así mismo Manzano y López (2016) también 

encontraron que el sobrepeso y la obesidad no se relacionan estadísticamente con 

el desempeño laboral en trabajadores de una empresa en México, ellos mencionan 

que uno de los factores para que rechacen la hipótesis alterna fue el relativo tamaño 

pequeño de la muestra ya que su muestra fue de 40 trabajadores . Sin embargo, la 

teoría nos indica que el síndrome metabólico es considerado un principal problema 

de salud pública asociado a deteriorar la calidad y esperanza de vida y por 

consiguiente deteriorar el buen rendimiento laboral ya que la persona enferma es 

menos productiva ocasionando la ausencia laboral, es por ello que los autores 

Obando y Pérez (2019) demostraron que el padecer sobrepeso u obesidad podría 

afectar la eficiencia y productividad del desempeño laboral ya que al no contar con 

una óptima salud podrían verse imposibilitados en realizar eficientemente ciertas 

labores físicas; del mismo modo Luedy, Leal y Costa (2018) encontraron que el 

riesgo metabólico alto y el exceso de peso son condicionantes para las altas tasas 

de ausentismo laboral. 

Los resultados presentados en la investigación podrían darse como 

equívocos ya que existen diferentes teorías que indican que la grasa en exceso 

presente en el cuerpo el cual se relaciona con presentar un riesgo metabólico está 

asociado negativamente a la productividad y al desempeño laboral de un 

trabajador. Se ha estudiado que el incremento de la adiposidad evita el movimiento 

espontaneo, los cuales se ve reflejado en una mala salud que limita la actividad 



20 

general y disminuye varios movimientos. El presentar algún riesgo metabólico los 

efectos están ejercidos sobre la productividad y también por el aumento de la 

morbimortalidad, se sabe que el aumento de la morbilidad aleja a las personas de 

su área de trabajo produciéndose el ausentismo laboral. Las investigaciones 

reportan que una persona con exceso de grasa corporal presenta un aumento del 

50 % de la perdida de la productividad y visita al médico en mayor proporción que 

una persona sin enfermedad durante un periodo de 6 años en otros países. La 

consecuencia de ello es que la persona que padece una cierta enfermedad crónica 

contribuye a la disminución de la economía del país, asimismo mientras más riesgo 

de padecer alguna enfermedad sea metabólica u otra mayor será el número de 

veces de ausentismo laboral, es por ello que las enfermedades crónicas no 

transmisibles relacionadas con la adiposidad y la obesidad incrementan el 

absentismo, así mismo los autores mencionan (Narbro y Col, 1996) que las 

personas obesas presentaban hasta más de 2 veces incidencias de presentar una 

gran cantidad de licencias por enfermedad por año en comparación con las 

personas con normo peso, debido a inasistencias por enfermedad o por algún 

control médico, por todo lo mencionado se puede inferir que la obesidad o presentar 

algún riesgo metabólico contribuye al absentismo y la reducción  directamente de 

la productividad laboral. 

Los factores que pudieron haber influido en esta investigación para aceptar 

la hipótesis nula, podrían deberse al tamaño pequeño de la población ya que no 

todos los trabajadores de la universidad padecían de algún riesgo metabólico, del 

mismo modo la edad juega un papel importante para el desarrollo de la enfermedad, 

sabemos que a más años de edad mayor riesgo metabólico y en nuestra población 

utilizada para la investigación fue una población adulta joven, otro factor podría 

deberse a que la recolección de datos se dio en pandemia y el desarrollo de las 

encuestas fueron mediante dispositivos eléctricos donde posiblemente la población 

encuestada no tuvo un buen manejo de las encuestas como si fuese presencial por 

muchos motivos uno de ellos pudo ser el tiempo corto con el que cuentan, asimismo 

como pantallas muy pequeñas que no logren entender las preguntas. 

En relación a la hipótesis especifica vinculada con la obesidad central, 

podemos decir que no se encontró una relación estadísticamente significativa con 
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el desempeño productivo laboral (p=0.205), volvemos a citar a Manzano y Lopez 

ya que sus resultados son muy similares a los encontrados en esta dimensión 

donde tampoco encontraron relación estadísticamente significativa entre el 

sobrepeso y obesidad y el desempeño laboral; según los autores indican que podría 

deberse a factores como el tamaño pequeño de la muestra de investigación, sin 

embargo para contradecir lo mencionado, nuevamente Obando y Pérez 

encontraron que 69 trabajadores presentaron sobrepeso y obesidad los cuales 

tenían una buena correlación de Pearson (0.60 – 0.80) con el desempeño laboral, 

ósea el sobrepeso y la obesidad si se relación con el desempeño laboral. Sabemos 

que la obesidad resulta de un desequilibrio entre el consumo de energía y la falta 

de actividad física y las consecuencias alcanzan proporciones muy grandes 

representando así un alto costo para los servicios de salud y no solo resulta un 

gasto para el estado sino también para el propio trabajador que lo padezca ya que 

esta obesidad va reducir la productividad, afectando al desempeño y rendimiento 

laboral debido a la ineptitud para que ellos puedan desarrollar con eficacia distintos 

tipos de trabajo y la consecuencia de esto se ve reflejado en las ocurrencias de 

accidentes laborales. En cuanto a la hipertrigliceridemia tampoco se encontró 

relación estadísticamente significativa con el desempeño laboral (p=0.417), estos 

resultados son muy similares a los encontrados por Dinarte y Gutiérrez (2020), si 

bien es cierto no estudiaron el desempeño laboral pero analizaron la asociación 

entre el nivel de estrés laboral con trastornos metabólicos en personal médico del 

Hospital Carlos Marx, donde al igual que nuestra investigación no hallaron una 

relación significativa entre la hipertrigliceridemia y el estrés laboral (p=0.7060); a 

pesar que la literatura indica que la grasa acumulada en el cuerpo en forma de 

triglicéridos no solo afecta la productividad por el incremento de la mortalidad sino 

que también podría haber un incremento en la morbilidad determinando así su 

incapacidad laboral temprana y su retiro de la fuerza laboral (Offman, 2001), en 

nuestra investigación no se encontró que exista una relación estadísticamente 

significativa. 

Del mismo modo para la hipótesis especifica colesterol HDL bajo no se 

encontró relación estadísticamente significativa con el desempeño laboral 

(p=0.332), estos resultados son muy parecidos a lo encontrado por Castillo (2018), 

donde analizo la relación entre dislipidemias, inserción laboral de los militares, 
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donde no encontraron relación estadísticamente significativa entre la función del 

trabajo y dislipidemias (p=0.310). Sin embargo, Valdez y Mejía et al. (2021), si bien 

es cierto ellos estudiaron a la variable aptitud laboral, si encontraron una relación 

estadísticamente significativa con el colesterol HDL (p<0.001) indicando que las 

dislipidemias están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad y estas están muy 

asociadas a las no aptitudes medicas laborales; esto estaría relacionado también 

con el ausentismo laboral, así mismo se vería reflejado en una limitación para la 

aptitud laboral. La falta de relación entre el colesterol HDL bajo y el desempeño 

productivo laboral podría explicarse por el poco número de personas con 

dislipidemias de la población estudiada. 

En la hipótesis especifica 4, se determinó el valor de p=0.455, por lo tanto, 

no existe relación estadísticamente significativa entre la dimensión hipertensión 

arterial y el desempeño productivo laboral según la prueba de independencia de 

variables Fisher 0.719, del mismo modo Torres (2021), concluyo en su estudio que 

la hipertensión arterial no tiene una incidencia en el desempeño académico de los 

profesores de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación medido por 

el ausentismo laboral esto podría deberse ya que esta enfermedad no se presenta 

en un lapso mayor a 24 horas, sino que en los casos encuestados el personal pedía 

permiso para faltar con anterioridad.  Sin embargo, la teoría nos indica que entre 

las patologías cardiovasculares se destaca la hipertensión arterial como una 

entidad que predispone el decaimiento de la salud de los trabajadores tanto en su 

vida cotidiana, así como en su desempeño laboral. 

Y en la hipótesis especifica 5 en la cual se busca relacionar la hiperglucemia 

con el desempeño productivo laboral el valor de p=0.311 siendo mayo al p valor, 

por lo tanto, no existe relación significativa entre la hiperglucemia y el desempeño 

productivo laboral, de esta manera al relacionar con el estudio realizado por He et 

al. (2014) aunque no estudiaron a la variable desempeño laboral ellos relacionaron 

al estrés laboral con glucosa en sangre donde hallaron que el estrés no tiene una 

influencia en aumentar los resultados de glucos a en sangre y por consiguiente no 

sería una causal para el ausentismo laboral, sin embargo estos hallazgos 

contradicen la teoría ya que uno de los problemas más comunes del ámbito laboral 

que suelen presentar la mayoría del personal con sobrepeso y obesidad es el 
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ausentismo laboral debido a la presencia de manera constante de cuadros clínicos 

de hiperglicemias, crisis hipertensivas y problemas osteomusculares como son las 

lumbalgias y dolores de rodillas trayendo como consecuencia la disminución del 

rendimiento y productividad del trabajo, sin embargo en esta investigación se 

hallaron resultados contradictorios esto podría deberse a los niveles no tan 

elevados de glucosa del personal estudiado y a la edad lo cual podría ser 

beneficioso para la productividad laboral ya que no presentarían síntomas que 

afecten su rendimiento en el trabajo. 

Asimismo, se deben considerar las fortalezas y limitaciones del presente 

estudio. Una de las fortalezas podría ser la facilidad de los participantes en la 

comprensión de la aplicación del cuestionario, ya que en su mayoría fueron 

profesionales y están vinculados al alto nivel educativo. Otra de las fortalezas del 

estudio fue la accesibilidad al personal para completar las encuestas ya que todos 

son trabajadores de la misma universidad y por ende todos otorgaron su 

consentimiento para brindar sus datos. En cuanto a las limitaciones fue el desarrollo 

de la encuesta ya que por la pandemia Covid-19 no se pudo realizar de manera 

presencial y se tuvo que realizar de forma virtual complicando el correcto desarrollo 

del cuestionario ya que si alguna pregunta no estuvo tan entendible el participante 

no podía solventar sus dudas debido a que la encuesta se realizó de forma 

asincrónica. 
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VI. Conclusiones

Primera:     Se concluye que no existe una relación estadísticamente significativa 

entre la variable riesgo metabólico y el desempeño productivo 

laboral, según la prueba de independencia de variables de Fisher 

con un p=0.220. 

Segunda: Se concluye que la dimensión obesidad central no se relaciona 

significativamente con el desempeño productivo laboral, según la 

prueba de independencia de variables de Fisher con un p=0.205. 

 Tercera:  Se concluye que la dimensión hipertrigliceridemia no se relaciona 

significativamente con el desempeño productivo laboral, según la 

prueba de independencia de variables de Fisher con un p=0.417. 

  Cuarta:    Se concluye que la dimensión colesterol HDL bajo no se relaciona 

significativamente con el desempeño productivo laboral, según la 

prueba de independencia de variables de Fisher con un p=0.417. 

  Quinta:    Se concluye que la dimensión hipertensión arterial no se relaciona 

significativamente con el desempeño productivo laboral, según la 

prueba de independencia de variables de Fisher con un p=0.455. 

  Sexta:   Se concluye que la dimensión hiperglucemia no se relaciona 

significativamente con el desempeño productivo laboral, según la 

prueba de independencia de variables de Fisher con un p=0.332. 
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VII. Recomendaciones

Primera:  Socializar los resultados del estudio con los trabajadores de la 

universidad para establecer estrategias e intervenciones 

adecuadas de acuerdo al diagnóstico de cada trabajador, así 

mismo agregar la medición del perímetro abdominal, por ser 

este un indicador de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Segunda: Implementar capacitaciones constantemente al personal de la 

universidad como promoción, prevención y concientización para 

que todos los trabajadores entiendan cuán importante es tener 

una alimentación equilibrada y conjuntamente llevar una vida 

activa para así prevenir las enfermedades crónicas no 

transmisibles y el síndrome metabólico. 

Tercera: Los trabajadores que presenten riesgo metabólico o que ya 

desarrollen la enfermedad deberán acudir quincenalmente al 

nutricionista para llevar un pan de alimentación saludable. 

 Cuarta:    La evaluación del síndrome metabólico debe realizarse en todo el 

personal con sobrepeso y obesidad y en aquellos que presenten 

algún factor de riesgo de diabetes o enfermedad cardiovascular, 

como hipertensión, diabetes, dislipidemias o sedentarismo. 

 Quinta:    Incrementar pausas activas para que los colaboradores sobre todo 

los administrativos no pasen la mayoría de las horas del día 

sentados en una oficina. 

 Sexta:  Se recomienda continuar con el desarrollo de esta investigación 

añadiendo más participantes para determinar mejores 

resultados, también sería importante incluir medidas 

antropométricas como porcentaje de grasa y masa muscular. 
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ANEXOS 



 
 

 

Operacionalización de variables 
Variables de 

estudio Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores Escala de Medición 

Riesgo metabólico 

El riesgo metabólico es un conjunto de 
factores de riesgo para padecer alguna 
enfermedad cardiaca y diabetes u otros 

problemas de salud 

Se medirá a través de cinco dimensiones: 
perímetro abdominal, presión arterial, 

triglicérido, HDL, glicemia 

Perímetro abdominal Circunferencia de cintura Ordinal 

Presión arterial Mg/DL Ordinal 

Triglicérido Mg/dl Ordinal 

Colesterol HDL bajo mg  Ordinal 

Glucosa en ayunas Glicemia central Ordinal 

Desempeño 
productivo laboral 

Es la ejecución voluntaria de conductas 
relevantes para alcanzar las metas de la 

organización 

El desempeño se refiere al conjunto de 
conductas esperadas de un empleado 

Motivación  Ítem 1,2,3,4,5.6.7 Ordinal de tipo Likert 

Responsabilidad Ítem 
8,9,1011,12,13,14,15 

Ordinal de tipo Likert 

Liderazgo y trabajo en 
equipo 

Ítem 
16,17,18,19,20,21,22,23 

Ordinal de tipo Likert 

Formación y desarrollo 
personal 

Ítem 24,25,26,27,28 
Ordinal de tipo Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cuestionario de percepción del desempeño laboral 

Estimado colaborador: A continuación, se le presenta un instrumento para que evalué cuidadosamente su desempeño en el puesto 

que ocupa. Seleccione con una única respuesta para los reactivos que se le presenta, siempre, frecuentemente, algunas veces, 

nunca y coloque un aspa (x) en el cuadro que corresponda. Debe ser objetivo en su respuesta. 

 

3) Siempre  2) Frecuentemente   1) A veces   0) Nunca 

N EVALUACION DE DESEMPEÑO 0 1 2 3 

1 Se promueve la generación de ideas creativas e innovadoras     

2 Se siente feliz por los resultados que logra en su trabajo     

3 Ofrecen retroalimentación de manera precisa y oportuna     

4 Existe motivación para un buen desempeño en las labores 
diarias 

    

5 La evaluación que se hace al trabajo ayuda a mejorar las tareas     

6 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo 
personal 

    

7 Se promueve los altos niveles de desempeño     

8 Realiza el trabajo en tiempo establecido y sin errores     

9 Puede trabajar de forma independiente     

10 Produce y realiza su trabajo en forma metódica y ordenada     

11 Cumple con el horario y registra puntualidad     

12 Asume con responsabilidad las consecuencias negativas de sus 
acciones 

    

13 La responsabilidad del puesto está claramente definida     

14 Informa y consulta oportunamente al jefe sobre cambios que los 
afecten directamente 

    

15 Cumple con los objetivos demostrando iniciativa en la 
realización de actividades en tiempo indicado 

    

16 Se anticipa a las necesidades y problemas futuros     

17 Reacciona efectivamente y de forma calmada frente a 
dificultades o situaciones conflictivas 

    



18 Responde de forma clara y oportuna dudas del personal de la 
institución 

19 Demuestra respeto a sus jefes y compañeros de trabajo 

20 Valora y respeta las ideas de todo el equipo de trabajo 

21 El trabajo que realiza permite desarrollar al máximo sus 
capacidades 

22 Se muestra atento al cambio, implementando nuevas 
metodologías de trabajo 

23 Se recibe preparación necesaria para realizar el cambio 

24 Los jefes promueven las capacitaciones 

25 Su trabajo permite desarrollarse profesionalmente y lograr sus 
metas 

26 La institución promueve el desarrollo personal 

27 Aplica la experiencia, capacidades y conocimientos adquiridos 
demostrados en resultados 

28 Se recibe preparación para realizar el trabajo 

Interpretación: 

 Siempre: 3 puntos

 Frecuentemente: 2 puntos

 A veces: 1 punto

 Nunca: 0 puntos

Desempeño laboral puntaje 

bajo 0 a 28 

promedio 29 a 56 
alto 57 a 84 



Valoración de Juicio de Expertos 

Jueces Pertinencia Relevancia Claridad Total 

Dra. María Elena Yeckle 

Chuquipiondo 

100% 100% 100% 100% 

Dra. Magali Milagros Chun 

Hoyos 

100% 100% 100% 100% 

Mg. Carlos Jaimes Velásquez 100% 100% 100% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 



 
 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Riesgo metabólico según características sociodemográficas del personal de una 
Universidad Privada en Lima, 2021 

 

Características 
Sociodemográficas 

Riesgo Metabólico 

Riesgo Bajo Riesgo Alto       Total 

N° %   N° %   
N° % 

IMC Delgadez 0 0.0%   0 0.0%   
0 

0.0% 
 

Normal 13 54.2% 
 

11 45.8% 
 

24 100.0% 

Sobrepeso 13 48.1% 
 

14 51.9% 
 

27 100.0% 

Obesidad I 6 35.3% 
 

11 64.7% 
 

17 100.0% 

Obesidad II 0 0.0%   1 100.0
% 

  
1 

100.0% 
 

Sexo Femenino 19 45.2%   23 54.8%   
42 

100.0% 
 

Masculino 13 48.1%   14 51.9%   
27 

100.0% 
 

 Estado 
civil 

Soltero 19 50.0%   19 50.0%    
38 

 100.0% 
 

Casado 13 43.3% 
 

17 56.7% 
 

30   100.0% 
 

Conviviente 0 0.0%   1 100.0
% 

  1 100.0%   

       Edad (Media)  35   
 

 34   
 

 34   
 

 

En la tabla 5 se observa que el 29.4% del personal de una Universidad Privada con 

diagnostico nutricional de Obesidad I según el IMC presento un desempeño 

productivo promedio, mientras que el 81.5% del personal con diagnostico 

nutricional de Sobrepeso presento un riesgo desempeño productivo alto. Por otro 

lado, el 25.9% del sexo masculino presento un desempeño productivo promedio, 

mientras que el 76.2% del sexo femenino presento un desempeño alto. El 26.7% 

del personal soltero que labora en una universidad privada presento un desempeño 

productivo, en cambio el 76.3% del personal casado presento un desempeño 

productivo alto 

Desempeño productivo laboral según características sociodemográficas del 
personal de una Universidad Privada en Lima, 2021 
 

Caracterizas 
Sociodemográficas 

Desempeño Productivo Laboral 

Bajo Promedio       Alto 

N° %  N° %   N° %   

IMC 

Delgadez 0 0.0%   0 0.0%   0 0.0%   

Normal 0 0.0%  6 25.0%  18 75.0%  

Sobrepeso 0 0.0%  5 18.5%  22 81.5%  

Obesidad I 0 0.0%  5 29.4%  12 70.6%  

Obesidad II 0 0.0%  1   100.0%  0 0.0%  

Total 0 0.0%   17 24.6%   52 75.4%   

Sexo 
Femenino 0 0.0%   10 23.8%   32 76.2%   

Masculino 0 0.0%   7 25.9%   20 74.1%   

Soltero 0 0.0%   9 23.7%   29 76.3%   



 
 

 

Estado 
Civil 

Casado 0 0.0%  8 26.7%  22 73.3%  

Conviviente 0 0.0%   0 0.0%   1 100.0%   

EDAD (media)       
 36 
  

 34  

. 

En la tabla 6 se observa que el 54.2% del personal de una Universidad Privada con 

diagnostico nutricional de Normal según el IMC presento un riesgo metabólico bajo, 

mientras que el 64.7% del personal con diagnostico nutricional de Obesidad I 

presento un riesgo metabólico alto. Por otro lado, el 48.1% del sexo masculino 

presento un riesgo metabólico bajo, mientras que el 54.8% del sexo femenino 

presento un riesgo alto. El 50% del personal soltero que labora en una universidad 

privada presento un riesgo metabólico bajo, en cambio el 56.7% del personal 

casado presento un riesgo metabólico alto. 

 

Prueba de normalidad de los puntajes de las variables 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Perímetro abdominal .135 70 .003 

Presión arterial .327 70 .000 

Triglicéridos .183 70 .000 

Colesterol HDL .145 70 .001 

Glucosa .237 70 .000 

Riesgo metabólico .358 
70 

.000 

Motivación .141 70 .002 

Responsabilidad .187 70 .000 

Liderazgo y trabajo en 
equipo 

.223 
70 

.000 

Formación y desarrollo 
personal 

.206 
70 

.000 

Desempeño .172 70 .000 

 

En la tabla 7 se observa los resultados de la prueba de normalidad donde todas las 

variables tiene un valor de p<0.05 por lo tanto, los puntajes de dichas variables no 

tienen distribución normal. Considerando que el objetivo es determinar la relación 

entre las variables, la prueba se realizó mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman. 
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