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RESUMEN 

Esta investigación se planteó como objetivo principal determinar la relación entre 
el estrés laboral y el rendimiento laboral en los profesionales de enfermería del 
Hospital II Tarapoto – EsSalud; la metodología utilizada fue una metodología 
para una investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, el nivel descriptivo 
correlacional y de diseño no experimental; la muestra fue intencional por 
conveniencia con un total de 150 participantes; la técnica para la recolección de 
los datos fue la encuesta y los instrumentos utilizados son fiables con un 
coeficiente Alfa de Cronbach de 0.902  y 0.760 respectivamente. Luego de 
procesar la información se determinó un p-valor = 0,000 indica que existe 
relación significativa y el Rho Spearman = ,402**. 
 
Palabras clave: Estrés laboral; Rendimiento laboral; Objetivos organizacionales. 
 
 

Abstract:  

The main objective of this research was to determine the relationship between 
work stress and work performance in nursing professionals at Hospital II Tarapoto 
- EsSalud; the methodology used was a methodology for a basic type of research, 
with a quantitative approach, the correlational descriptive level and a non-
experimental design; the sample was intentional for convenience with a total of 
150 participants; the technique for data collection was the survey and the 
instruments used are reliable with a Cronbach's Alpha coefficient of 0.902 and 
0.760 respectively. After processing the information, a p-value = 0.000 was 
determined, indicating that there is a significant relationship and Spearman's Rho 
= .402**. 

Keywords: Work stress; Labor performance; Organizational goals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, las organizaciones sin importar las actividades 

económicas que desarrollan, siempre están pendientes del rendimiento de los 

colaboradores con el propósito de que el esfuerzo que estos ponen en el trabajo 

ayude a concretar las metas organizacionales propuestas, pero en ese camino  

a conseguir las metas muchas veces se presentan dificultades, así lo argumenta 

Pedraza et al (2010), el rendimiento de las personas en las organizaciones 

muchas veces se ve afectado por causas externas a la organización, algunas de 

estas causas son difíciles de controlar. En la actualidad a nivel mundial tal como 

lo indica Alamino y Alonso (2021), más de la quinta parte de la población mundial 

se ocupa en labores productivas organizacionales por más de 48 horas a la 

semana; durante este periodo se pueden presentar factores que afectan el 

normal rendimiento, uno de estos factores y el más constante es el estrés 

causado por el trabajo, Zuñiga (2019), indica que el estrés no solo afecta la salud 

sino el rendimiento que es perjudicial para la empresa, en esa línea Osorio y 

Cárdenas (2017), indican que por lo general es derivado de la sobrecarga laboral 

y afecta en muchos sentidos al trabajador; Arias (2012), el estrés laboral es una 

variable que repercute directamente sobre los intereses de las organizaciones, 

esto hace que se destaque su estudio. 

Pese a que el estrés causado por el trabajo es una variable de mucha 

importancia, no se realizaron muchos estudios, así lo indica Mejía et al. (2019), 

en América Latina poco se ha investigado sobre el tema y encontramos estudios 

en Chile, Perú y Colombia los cuales demuestran los efectos comunes del estrés 

que son las bajas en el rendimiento. 

Las entidades prestadoras de servicios de salud no son ajenas a esta 

realidad y más aún en tiempo que la pandemia Covid19 que aun azota a los 

individuos en los diferentes lugares; Zevallos et al. (2020), la Covid19 ha 

generado el desborde en los diferentes establecimientos de salud y ha causado 

una sobre carga laboral; Ruiz y Gómez (2021), la sobre carga de trabajo ha 

generado estrés en los trabajadores del sector salud y esto por ende afecta su 

rendimiento. 



 

 

Desde inicios del año 2019 se está luchando contra el virus, a pesar que 

se han desarrollado vacunas para ayudar a bajar los contagios, Alvarado et al 

(2021), se han presentado variantes del virus que siguen afectando a la 

población y por ende los colaboradores de la salud continúan con carga laboral 

no habitual a lo que se tenía antes de la pandemia; dentro de los profesionales 

de la salud tenemos a los del servicio de enfermería que son apoyo fundamental 

para los médicos, la función de los responsables del servicio de enfermería es 

fundamental en tiempos complicados como este; en esta realidad estos 

profesionales realizan sus actividades el  Hospital II Tarapoto - EsSalud, 

institución prestadora de servicios de la salud responsable de la protección de la 

salud en el departamento de San Martín - Perú, ante las dificultades presentadas 

por la pandemia Covid19, se han visto inmersos en el desborde de la demanda 

sanitaria y la necesidad de contar con colaboradores con buenos niveles de 

desempeño para hacer frente a esta dificultad y de esa manera cumplir con los 

objetivos propósitos de la institución, es por ello que se plantea el objetivo de 

esta investigación que es determinar la relación entre el estrés laboral y el 

rendimiento laboral en los profesionales de enfermería del Hospital II Tarapoto – 

EsSalud. 

 

2. CONTEXTO TEÓRICO 

2.1 Estrés laboral 

Hace referencia a la reacción emocional que presentan las personas en 

un plano psocoligico, conductivo y emocional en referencia a determinados 

estímulos, que por lo general son exigencias profesionales que están fuera de 

su alcance y sus habilidades, de esta mina forma lo corrobora Londoño (2019), 

es un estado de tensión que en muchos de los casos viene integrado con 

cambios fisiológicos y causa algunos efectos perjudiciales para el desarrollo de 

las labores y de la salud; Mejía et al. (2019), es una respuesta del individuo a la 

sobrecarga laboral o al trabajo monótono o desagradable entre otros factores 

que alteran el normal rendimiento del colaborador; Osorio y Cárdenas (2017), 

reacción que un individuo experimente frente a exigencias externas que no se 

siente capaz de hacer frente; Hernández (2021), el estrés puede llegar a estados 



 

 

de peligro cuando interfiere en el desarrollo de una vida normal; Patlán (2019), 

se manifiesta generalmente en lo psicosocial y es causado por el medio y el 

momento en el que el individuo realiza sus actividades.  

La importancia del estudio radica en que el estrés este es producido por 

hormonas: adrenalina, norepinefrina y cortisol las que al individuo le ponen en 

un estado de alerta frente a determinada situación, Hernández (2021), es estrés 

cuando se puede manejar genera en el individuo un estado de alerta facilitando 

de esta manera la planeación para hacer frente a la circunstancia que se 

presente; pero cuando sale de las manos es perjudicial, Mejía et al. (2019), 

cuando no lo podemos controlar llega a afectar en temas laborales y personales. 

Las causas del estrés en el trabajo pueden ser múltiples Ozamiz et al. 

(2020), lo vivido por la pandemia Covid19 es algo nunca antes experimentado, 

provocando estrés en el trabajo en los profesionales de la salud por sobrecarga 

laboral; en este punto radica la importancia del manejo del estrés, Martínez et al. 

(2017), proponen seis puntos importantes a considerar para el manejo del estrés 

laboral (determinar un claro volumen del trabajo, las labores deben estar 

previamente diseñadas, dejar en claro las responsabilidades, los colaboradores 

deben tener oportunidades para participar en las decisiones, una buena 

comunicación entre los niveles organizacionales, facilitar la interacción social y 

establecer cronogramas de trabajo) al considerar estos puntos es posible 

manejar el estrés que causa el trabajo  

……………………………………………... 

           En cuanto a las dimensiones del estrés laboral para este estudio se 

consideraron las propuesta por Más y Escribá (1998), quienes indican q son:  

 

Ambiente físico: que implica la infraestructura de la organización, 

materiales, equipos, también la sobrecarga laboral. 

Ambiente psicológico: que implica la carga emocional causada por la 

pérdida de pacientes, ver en el historial diagnósticos de enfermedades graves. 

Ambiente social: relacionamiento con compañeros, problemas que se 

suscitan en el trabajo, relacionamiento con jefes y dificultades laborales. 

 



 

 

  

2.2 Rendimiento laboral 

Se le conoce como el producto que resulta del desarrollo del trabajo de un 

individuo o de un grupo de ellos, Carhuayal (2020), comportamientos personales 

o grupales que son indispensables para el logro de un objetivo; Vega y Castillo 

(2020), es la capacidad con la que cuentan los trabajadores para dar solución a 

las dificultades que se presentan en el desarrollo de sus labores; Calizaya y 

Bellido (2020), al medir el rendimiento laboral se determina que éxito ha tenido 

la organización por medio de sus colaboradores en un periodo determinado; hay 

algunos aspectos a considerar para determinar el rendimiento laboral León y 

Murillo (2018), se debe considerar: determinar con puntualidad los objetivos de 

la empresa, determinar de manera clara los puestos de trabajo incluido las 

funciones de los ocupantes y es preciso conocer la trayectoria del colaborador. 

La importancia del rendimiento laboral se demuestra que si se mide de 

manera individual ayuda a colocar a los colaboradores en los puestos en los que 

mejor trabajo realizarían y si se mide de manera grupal ayuda a determinar el 

avance de la organización hacia la consecución de los objetivos, Piedra y Quinde 

(2021), el rendimiento de los colaboradores va aunado a las aptitudes y actitudes 

que los colaboradores posean en miras a conseguir los objetivos de la empresa; 

el estudio rendimiento organizacional se utiliza para determinar cuánto éxito ha 

conseguido una organización en el logro de sus objetivos en un periodo 

determinado Carhuayal (2020), es como se articula el accionar humano en miras 

de lograr un objetivo común; en resumen, la medición del rendimiento da como 

resultado el cumplimiento de las metas trazadas en la fase planificación del 

proceso administrativo. 

En cuanto a las dimensiones del rendimiento laboral en este estudio se 

tomaron las dimensiones propuestas por Gabini y Salessi (2016), quienes 

indican que son: 

Rendimiento en la tarea: son todas aquellas tareas específicas en relación 

al puesto de trabajo. 

Rendimientos contraproducentes: acciones realizadas por los 

trabajadores que no forman parte de sus funciones encomendadas. 



 

 

Rendimiento en el contexto: son todas aquellas actividades que se 

desarrollan para mantener un ambiente adecuado de trabajo. 

 

3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 

En el desarrollo de esta investigación  el enfoque considerado es 

cuantitativo, Cárcamo et al (2009), mencionan que el enfoque cuantitativo hace 

uso de una valoración numérica y toma como medio para su desarrollo la 

estadística; se consideró la metodología para una investigación de tipo básica, 

porque solo indagaremos respecto a las variables estrés laboral y rendimiento 

laboral, Gabriel (2017), las investigaciones de tipo básicas solo abordan un tema 

determinado y hacen aportes respecto a ese tema;; el nivel de investigación es 

descriptivo – correlacional Hernández & Carpio (2019), las investigaciones 

descriptivas presentan características estudiadas de un determinado tema en un 

momento determinado y correlacional porque buscan la relación de dos o más 

constructos; el diseño de la investigación es  no experimental y de corte 

transversal Vallejo (2002), El recojo de la información se realiza en un momento 

determinado, en cuanto al resultado es tal y como se encuentra en la realidad.   

 

 Población 

Los participantes de este estudio están constituidos por profesionales en 

salud, dedicados a actividades asistenciales, son específicamente de la labor de 

enfermería que al momento de realizar esta investigación estaban laborando en 

el Hospital II Tarapoto - EsSalud, que según el área de personal de esa 

institución fueron 150 personas; Veiga et al. (2017), una población son personas 

con características comunes las que son de interés para el investigador.  

 

Muestra 

Los términos de inclusión y exclusión para determinar la muestra: 

 

Inclusión: Colaboradores que desarrollan actividades asistenciales, 

colaboradores que forman parte del cuerpo de enfermeros, colaboradores 



 

 

activos en sus labores al momento de realizar la encuesta, colaboradores que 

laboren específicamente de enfermería. 

 

Exclusión: Colaboradores profesionales en enfermería que desarrollan 

actividades administrativas, colaboradores de vacaciones o con algún tipo de 

licencia. 

 

Luego de tener en cuenta estos criterios se tomó en cuenta el tipo de 

muestro no probabilística e intencional por conveniencia y se tomó en cuenta a 

todos los colaboradores que realizan actividades de enfermería siendo un total 

de 150 colaboradores que cumplían con los criterios de inclusión Hernández y 

Carpio (2019), las muestras intencionales consideran a participantes con 

características comunes y de interés para los investigadores.  

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para recoger la información en cuanto a la 

medición del estrés laboral se utilizó la Escala de medida de estresores laborales 

en personal de enfermería hospitalario "The Nursing Stress Scale" en su versión 

en español de Más y Escribá (1998), y para medir el rendimiento laboral se utilizó 

la Escala de Rendimiento Laboral de Gabini y Salessi (2016). 

A estos instrumentos determinamos su fiabilidad por medio del Alfa de 

Cronbach que dio como resultado: para "The Nursing Stress Scale" un 

coeficiente de 0.902 y para la Escala de Rendimiento Laboral un coeficiente de 

0.760; lo cual indica fiabilidad aceptable Soler et al. (2012), indican que la 

fiabilidad Alfa de Cronbach se manifiesta cuando supera el 0,7. 

Como complemento en la determinación de la fiabilidad, los instrumentos 

fueron evaluados por tres expertos quienes hicieron la valoración respectiva de 

cada ítem de los cuestionarios y se determinó que son aptos para su utilización.  

Análisis de datos 

Previo a la aplicación de la encuesta, se realizó la solicitud para obtener 

la autorización para el recojo de los datos a los responsables de la gestión del 

periodo 2021 del Hospital II Tarapoto - EsSalud; en este punto cabe indicar que 

durante el desarrollo de esta investigación las dificultades que trajo consigo la 



 

 

Covid19 aún estaban presentes es por ello que desde la presentación de la 

solicitud y durante el recojo de los datos se mantuvo las medidas de seguridad 

implementadas por el gobierno; una vez que se obtuvo la autorización se 

procedió a recoger la información la cual se hizo de manera virtual por medio de 

un formulario de Google. Este proceso tomó tres semanas para la realización, 

con envíos del link de la encuesta y acudir de manera presencial en algunos 

casos para obtener los datos de algunos participantes que no llenaban la 

encuesta.  

Para el procesamiento de los datos de esta investigación se hizo uso del 

paquete estadístico SPSS 26 y del programa Excel.   

Para determinar la fiabilidad de los instrumentos se hizo por medio del 

análisis estadístico Alfa de Cronbach. 

Para determinar el uso del coeficiente adecuado, se realizó la prueba de 

normalidad Kolmogorov-Smirnov, de acuerdo a los resultados que dieron un 

nivel de sig. Menor a 0.05 se tomó la decisión de utilizar el coeficiente Rho 

Spearman (Fau et al. 2020).  

 

4. RESULTADOS  

En este apartado presentamos los principales hallazgos de esta 

investigación. 

Análisis de los participantes  

En la Tabla 1 se muestran los datos sociodemográficos de la muestra con 

resultado de mayor porcentaje: 82.7% género femenino, 53.3% estado civil 

casado, tiempo que labora en la institución 50.0% t de 1 a 5 años y 42.7% grado 

de instrucción profesional universitario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1 
Descripción de la muestra 

  Recuento % 

Género Masculino 26 17.3 

Femenino 124 82.7 

Estado civil Soltero(a) 80 53.3 

Casado(a) 60 40.0 

Divorciado(a) 10 6.7 

 Viudo (a) 0 0 

Tiempo que labora en 

la institución 

de 1 a 5 años 75 50.0 

de 5 a 10 años 23 15.3 

de 11 a 15 años 14 9.3 

más de 15 años 38 25.3 

Grado de instrucción Profesional técnico 57 38.0 

Profesional 

universitario 

64 42.7 

Posgrado 29 19.3 

Total 150 100.0 

 

Análisis descriptivo del estrés laboral 

 En la Tabla 2 se muestra los niveles del estrés laboral y sus dimensiones, 

de los cuales tenemos que: la variable en general se encuentra en un nivel medio 

con un 64.0%; y su dimensión ambiente físico está en un nivel medio con un 

65.0%; el ambiente psicológico está en nivel medio con un 96.0%; y el ambiente 

social está en nivel medio con un 95.0% 

 Tabla 1.  
Niveles de percepción del estrés laboral (N=150) 

Variable / Dimensiones 
Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Estrés laboral 0 0 96 64 54 36 

Ambiente físico 0 0 98 65 52 35 

Ambiente psicológico 0 0 144 96 6 4 

Ambiente social 0 0 140 95 10 5 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis descriptivo del rendimiento laboral 

 En la Tabla 3 se muestra los niveles del rendimiento laboral y sus 

dimensiones, de los cuales tenemos que: la variable en general se encuentra en 

un nivel medio con un 78.7% y sus dimensiones rendimiento en la tarea está en 

nivel medio con un 90.7%; los comportamientos contraproducentes están en 

nivel medio con un 80.0% y el rendimiento en el contexto está en nivel medio con 

un 93.3% 

Tabla 3.  
Niveles de percepción del rendimiento laboral (N=150) 

Variable / Dimensiones 
Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Rendimiento laboral 32 21.3 118 78.7 0 0 

Rendimiento en la tarea 14 9.3 136 90.7 0 0 

Comportamientos contraproducentes 30 20.0 120 80.0 0 0 

Rendimiento en el contexto 10 6.7  140 93.3  0 0 

 

Prueba de normalidad 

 En la Tabla 4 se muestran los resultados de la prueba de normalidad, la 

“sig” fue menor al 0.05. Flores et al (2017) si la sig es menor a 0.05 se utiliza el 

coeficiente Rho Spearman; por esta razón, se procedió a utilizar dicha prueba no 

paramétrica Rho Spearman.  

Tabla 4 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para una muestra  
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrés laboral 0.384 150 0.000 

Ambiente físico 0.393 150 0.000 

Ambiente psicológico 0.541 150 0.000 

Ambiente social 0.541 150 0.000 

Rendimiento laboral 0.420 150 0.000 

Rendimiento en la tarea 0.416 150 0.000 

Comportamientos contraproducentes 0.524 150 0.000 

Rendimiento en el contexto 0.505 150 0.000  

Determinación de las correlaciones  

 A continuación, se presenta las reglas a tener en cuenta para determinar 

la existencia o no de relación:  



 

 

-Si el p valor es > 0.05, no existe relación significativa. 

-Si el p valor < 0.05, existe relación significativa. 

En la Tabla 5 se muestra que la correlación entre el estrés laboral y el 

rendimiento laboral el p-valor = 0,000 indica que existe relación significativa y el 

Rho Spearman = ,402** indica que la relación es moderada; en cuanto a la 

relación entre el ambiente físico y el desempeño laboral el p-valor = 0,000 indica 

que existe relación significativa y el Rho Spearman = ,422** indica que la relación 

es moderada; la relación entre el ambiente psicológico y el rendimiento laboral 

el p-valor = 0,000 indica que existe relación significativa y el Rho Spearman = 

,344** indica que la relación es baja y la relación entre el ambiente social y el 

rendimiento laboral el p-valor = 0,000 indica que existe relación significativa y el 

Rho Spearman = ,321** indica que la relación es baja. 

Tabla 5.  
Determinación de las correlaciones 

  Rendimiento laboral 
 Rho Spearman p-valor N 

Estrés laboral  ,402** 0 150 

Ambiente físico   ,422** 0 150 

Ambiente psicológico  ,344** 0 150 

Ambiente social  ,321** 0 150 

**. La correlación es significativa 

 

5. DISCUSIÓN  

En la presente investigación nos planteamos por objetivo determinar la 

relación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral en los profesionales de 

enfermería del Hospital II Tarapoto – EsSalud; en relación a los resultados se 

determinó que la correlación entre el estrés laboral y el rendimiento laboral el p-

valor = 0,000 indica que existe relación significativa y el Rho Spearman = ,402** 

indica que la relación es moderada; esto ha permitido indicar que si se 

implementan acciones para controlar el estrés laboral estas van a repercutir en 

el rendimiento laboral; en cuanto a la relación entre el ambiente físico y el 

desempeño laboral el p-valor = 0,000 indica que existe relación significativa y el 

Rho Spearman = ,422** indica que la relación es moderada; la relación entre el 

ambiente psicológico y el rendimiento laboral el p-valor = 0,000 indica que existe 



 

 

relación significativa y el Rho Spearman = ,344** indica que la relación es baja y 

la relación entre el ambiente social y el rendimiento laboral el p-valor = 0,000 

indica que existe relación significativa y el Rho Spearman = ,321** indica que la 

relación es baja. 

En la búsqueda de investigaciones encontramos a Zúñiga (2019), quien 

desarrolló una investigación teórica de las variables estrés laboral y rendimiento 

laboral y llego a la conclusión que el estrés laboral es una causa para dar inicio 

a diferentes problemas en las organizaciones entre ellos la baja en el rendimiento 

laboral y es por ello sugiere que se haga uso de mecanismos para ayudar a 

controlar el estrés y esto dará como resultado un buen rendimiento laboral. 

En esta investigación de determino que la variable estrés laboral se 

encuentra en un nivel medio de igual modo sus dimensiones:   la variable en 

general 64.0%; y su dimensión ambiente físico 65.0%; el ambiente psicológico 

96.0%; y el ambiente social 95.0%; este resultado difiere al encontrado por 

Ozamiz et al. (2020), quienes realizaron un estudio para medir niveles de estrés, 

ansiedad y depresión en la primera fase del brote del COVID-19 en una muestra 

recogida en el norte de España, que contó con la participación de 967 personas 

y nos niveles de estrés son altos en un 84.4%; resultado obtenido a causa de la 

Covid19. 

 También se determinó el nivel de la variable rendimiento laboral que se 

encuentran en un nivel medio la variable en general 78.7% y sus dimensiones 

rendimiento en la tarea 90.7%; los comportamientos contraproducentes 80.0% y 

el rendimiento en el contexto 93.3%; este resultado es similar al encontrado por 

Calizaya y Bellido (2020), quienes realizaron un estudio con la participación de 

339 personas determinando que el nivel de rendimiento laboral está en un 70% 

nivel medio, en este estudio se determinó que las dimensiones del rendimiento 

laboral están en un nivel medio: asistencia y puntualidad, actitud hacia el trabajo, 

desempeño laboral, trabajo en equipo, orientación a resultados, planificación 

(65%; 72%; 66%; 74%; 64% y 58%); aunque las dimensiones consideradas en 

este estudio no son las mismas. 

 

 



 

 

 

6. CONCLUSIONES  

En esta investigación se llegó a concluir que el estrés laboral y el 

rendimiento laboral tienen un p-valor = 0,000 lo que indica que existe relación 

significativa y el coeficiente Rho Spearman = ,402** indica que la relación es 

moderada; determinando que las acciones que se realicen con el fin de mejorar 

el estrés laboral en las enfermeras del Hospital II Tarapoto – EsSalud 

repercutirán de manera proporcional en el rendimiento laboral de las mismas. 

En cuanto a la relación entre el ambiente físico y el desempeño laboral se 

determinó un p-valor = 0,000 indica que existe relación significativa y el Rho 

Spearman = ,422** indica que la relación es moderada, las acciones que se 

realicen con el fin de mejorar el ambiente físico en el Hospital II Tarapoto – 

EsSalud van a repercutir de manera moderada en el rendimiento laboral. 

 

 En cuanto a la relación entre el ambiente psicológico, ambiente social y 

el rendimiento laboral ambas tienen un p-valor = 0,000 indica que existe relación 

significativa y el Rho Spearman = ,344** y ,321** lo que indica que la relación es 

baja, esto indica que si se realizan acciones para mejorar el ambiente psicológico 

y el ambiente social esto va a repercutir de manera baja en el rendimiento laboral 

de las enfermeras del Hospital II Tarapoto – EsSalud 

 

Las limitaciones de este estudio se vieron manifiestas en el llenado de las 

encuestas, que por razones laborales los participantes no llevan a tiempo las 

encuestas, lo que obligó a enviar el link en más de dos oportunidades a la misma 

persona. 

 

Se recomienda a otros investigadores aplicar esta encuesta a otras 

instituciones del mismo rubro o correlacionar estas variables con otras como: 

compromiso labora, desempeño laboral, trabajo en equipo u otras de interés.  
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