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RESUMEN 
 

La investigación “carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina de un hospital de lima, 2023”. El objetivo ha sido determinar la relación 

entre la carga laboral y la calidad de vida del personal de enfermería que labora en el servicio 

de medicina de un hospital de Lima, 2023. Para ello se planteó una metodología con enfoque 

cuantitativo y de carácter no experimental, transeccional. -diseño de investigación correlacional. 

Se consideró la encuesta como técnica de investigación y el cuestionario como instrumento de 

investigación. También se consideró una muestra de 80 colaboradores para la recolección de 

información. Los hallazgos de la investigación demostraron que la relación entre la carga de 

trabajo y la calidad de vida del personal de enfermería que labora en el servicio médico de un 

hospital de Lima, 2023 es estadísticamente significativa (p-valor < 0,05). El coeficiente Rho de 

Spearman r = 0.455 nos permitió determinar que la relación entre la carga de trabajo y la calidad 

de vida es positiva y moderada. En conclusión, los hallazgos del estudio permiten concluir que 

sí existe una relación significativa entre la carga de trabajo y la calidad de vida. Esto confirma 

la idea de que una carga de trabajo excesiva puede causar desgaste físico y mental en el personal 

de enfermería, lo que puede comprometer su salud general y calidad de vida. 
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ABSTRACT 
 

The investigación “carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina de un hospital de lima, 2023”. The objective has been to determine the 

relationship between the workload and quality of life of nursing staff working in the medical 

service of a hospital in Lima, 2023. For this purpose, a methodology was proposed with a 

quantitative approach and a Non-experimental, transectional-correlational research design. The 

survey was considered as a research technique and the questionnaire as a research instrument. 

A sample of 80 collaborators was also considered for the collection of information. The research 

findings showed that the relationship between the workload and quality of life of nursing staff 

working in the medical service of a hospital in Lima, 2023 is statistically significant (p-value < 

0.05). Spearman's Rho coefficient r = 0.455 allowed us to determine that the relationship 

between workload and quality of life is positive and moderate. In conclusion, the study findings 

allow us to conclude that there is indeed a significant relationship between workload and quality 

of life. This confirms the idea that an excessive workload can cause physical and mental 

exhaustion in nursing staff, which can compromise their general health and quality of life.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La carga laboral, puede representar un aspecto fundamental no solo de las condiciones 

laborales de los profesionales de la salud, sino que también puede tener un peso considerable en 

otros ámbitos de su vida. Es por esto que esta investigación se plantea el abordaje de la relación 

existente entre la carga laboral en sus distintas dimensiones y la calidad de vida de las 

enfermeras que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima  

El problema de estudio se presenta en el primer capítulo, esbozando los detalles que 

permiten explicar cuál se piensa que es la probable asociación entre las variables. 

Todos los componentes teóricos y conceptuales que sustentan la investigación se discuten en el 

segundo capítulo. Las variables y las dimensiones que componen las variables en este ejemplo 

se explican teóricamente. De esta forma, el lector se familiariza con las ideas y teorías que sirven 

de fundamento a las hipótesis de trabajo que se presentarán más adelante. 

La estrategia de aproximación al campo se explica en el tercer capítulo. Se describen la 

metodología de investigación, el alcance del estudio, el tipo de diseño de investigación 

empleado, los procedimientos de investigación, las herramientas de investigación, así como las 

consideraciones sobre la población, el cálculo de la muestra y el procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados del estudio, tanto desde el punto de 

vista descriptivo, como inferencial. Los resultados, expuestos en tablas y gráficos, recogen la 

información aportada por los datos recolectados en campo, mostrando además los análisis 

correspondientes, así como la contrastación de estos resultados con los hallazgos de estudios 

previos. 
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En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y las recomendaciones derivadas de 

las consideraciones teóricas realizadas y la confirmación de distintos elementos a partir de los 

hallazgos en campo. Estas permiten, consolidar las lecciones extraídas del desarrollo de la 

investigación, así como posibles recomendaciones para equilibrar la carga laboral de las 

enfermeras, considerando el impacto que este tiene para la calidad de vida 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

La Salud constituye un derecho humano universal, esto es, que todas las personas tienen 

la garantía a acceder a servicios médicos o sanitarios para preservar, conservar y salvar su vida. 

La prestación de servicios es, sin duda, un requisito esencial para cualquier Sistema Nacional 

de Salud, Sin embargo, instituciones reconocidas en el ámbito del trabajo y la salud, como la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), han señalado que el mundo del trabajo actual ha evolucionado en los últimos años por la 

propia dinámica sociocultural, traducida en modificaciones en las exigencias del lugar de 

trabajo, así como en las propias necesidades de las organizaciones. Esto ha provocado problemas 

de salud al personal que en ellas laboran y que están relacionados con la carga laboral, o mejor 

dicho sobrecarga de trabajo, desencadenada por diversos factores como la exigencia de pedidos, 

la presión del tiempo, el procesamiento de la información, las demandas conflictivas, los 

recursos inadecuados o no disponibles, entre otros (1). 

De la misma formaLa carga laboral se refiere a las exigencias físicas y mentales a las 

que se expone un trabajador durante una jornada laboral, así como el esfuerzo físico y mental al 

que se expone durante un tiempo determinado (2). Igualmente, se puede destacar que se asocia 

al conjunto de tareas y responsabilidades adquiridos por un trabajador cuando ocupa un cargo 

dentro de una organización, y para lo cual, se le exige una serie de habilidades, destrezas. (3). 

Sin embargo, cuando la carga de trabajo se torna excesiva se considera un factor de riesgo 
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laboral porque está directamente relacionado con el rendimiento del trabajador, su nivel de 

satisfacción, de estrés laboral, así como de su agotamiento físico y mental (4).  

Cuando se manifiesta un exceso de la carga de trabajo para un trabajador esto va en 

detrimento, del rendimiento que el mismo puede brindar a la organización, así como en sus 

propias condiciones de salud, por lo tanto, es un flagelo que está afectando hoy día al mundo 

organizacional, tanto privado como público, y el cual debe atender la mirada del personal 

directivo y gerencial de las instituciones. Este detrimento de las condiciones de salud propias 

del trabajador, así como en los factores organizacionales importantes como es el desempeño 

laboral, la seguridad del trabajador, la eficiencia de las operaciones, la atención y capacidad de 

respuesta a las demandas de los clientes-pacientes, es lo que se conoce como calidad de vida 

laboral (5).  

La calidad de vida laboral incluye el análisis de la satisfacción en el trabajo, pero también 

de otras dimensiones como la participación en la toma de decisiones, la autonomía de gestión, 

el lugar de trabajo, los sistemas organizativos y las estructuras que promueven el bienestar físico 

y psicológico de las personas. En otras palabras, incluye aspectos como el horario de trabajo, la 

compensación, las recompensas, los beneficios, el clima organizacional, las oportunidades de 

crecimiento a través de la planificación de la carrera y las relaciones interpersonales. En síntesis, 

su estudio puede abordarse desde dos aspectos: el entorno en el que se realiza el trabajo 

(condiciones objetivas) y las experiencias psicológicas de los trabajadores (6).  

De esta situación problemática presente en las organizaciones, como producto de la carga 

laboral y la calidad de vida del personal, no escapan las instituciones de Salud Pública en el 

Perú. Así lo expresan Taype-Rondan et al. cuando señalaron que las condiciones de trabajo 

inadecuadas, incluidos los bajos ingresos, la carga de trabajo excesiva y el entorno laboral 
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inapropiado, se asocian a resultados negativos como la insatisfacción laboral, el abandono del 

trabajo, el agotamiento y el estrés laboral y la colaboración multidisciplinar entre los 

profesionales de la salud en Perú. Dichas condiciones de trabajo han sido reportadas en muchos 

estudios, y su prevalencia varía de un país a otro (7).   

Esta problemática puede socavar la atención sanitaria del paciente, causándole 

problemas físicos, psicológicos, sociales y económicos, e incluso la muerte (8). En 

consecuencia, la carga laboral podría ser un factor importante en la ocurrencia de eventos en el 

servicio de medicina de un hospital de Lima, Perú. Esto obedece a diversos motivos entre los 

cuales se pueden mencionar la falta de personal disponible las 24 horas del día, lo que impide 

un seguimiento exhaustivo de algunos pacientes. Esto teniendo en consideración que, de 

acuerdo al nivel de gravedad de los pacientes, el tiempo de atención, así como las técnicas y 

tratamientos que se aplican, varían, por lo tanto, la carga laboral del personal de enfermería 

puede afectar el tiempo y calidad de atención que se le brinda a cada paciente, también amerita 

de la inversión de mayor tiempo y recurso humano (9).  

En el estudio de Saltos et al. este aspecto se mide por la relación enfermera-paciente, o 

el número mínimo de enfermeras a cargo para un número determinado de pacientes, que también 

puede denominarse relación de carga de trabajo de las enfermeras. (10), 

De lo antes planteado, el presente proyecto investigativo pretende desterminar como la 

carga laboral del personal de enfermería pueden incidir en la calidad de vida de estos 

trabajadores de salud que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, para el año 

2023. Para ello, se deben identificar los factores de carga laboral física, mental y psicoafectiva 

y su incidencia en la calidad laboral de estos trabajadores.  
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Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería 

que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre los factores físicos de carga laboral con la calidad de vida del 

personal de enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023? 

¿Cuál es la relación entre los factores mentales de carga laboral con la calidad de vida 

del personal de enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023? 

¿Cuál es la relación entre los factores psicoafectivos de carga laboral con la calidad de 

vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 

2023? 

Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cuál es la relación entre la carga laboral y calidad de vida del personal de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar cual es la relación entre la carga laboral según la dimensión factores físicos 

con la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de medicina de un 

hospital de Lima, 2023. 
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Identificar cual es la relación entre la carga laboral según la dimensión factores mentales 

con la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de un hospital de 

Lima, 2023. 

Identificar cual es la relación entre la carga laboral según la dimensión factores 

psicoafectivos con la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima, 2023.  

Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica 

La presente investigación tiene relevancia teórica, puesto que permitió conocer los 

factores de carga laboral y de calidad de vida del personal de enfermería de un centro 

hospitalario, haciendo una búsqueda del estado de arte del conocimiento sobre ambas variables 

de estudio, que permita conocer el estado actual, pero también, enriquecer la discusión y 

actualización del mismo. De igual forma está enmarcada en la teoría del autocuidado 

desarrollada por Dorothea Orem considerando que la misma se centra en la capacidad de los 

individuos para atender a su propio bienestar y al bienestar de los demás, lo que en el caso de 

las variables consideradas tiene una estrecha relación con las prácticas de autocuidado en su 

calidad de vida. 

 

1.4.2. Metodológica 

Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación constituyó una 

referencia para futuros investigadores interesados en el análisis de las variables de estudio. 

Igualmente, la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
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brindan sustento científico a los resultados y conclusiones a las que se llegó una vez culminado 

el proceso investigativo, lo cual, permitió enriquecer la discusión académica de las variables, y 

de las líneas de investigación de la Universidad, en específico, la relacionada a la 

Administración hospitalaria.  

1.4.3. Práctica 

La importancia practica de este estudio es que permitió la identificación de los factores 

de carga laboral en sus tres dimensiones física, mental y psicoafectiva del personal de enfermería 

del centro hospitalario, los cuales pueden tener una influencia positiva o negativa en la calidad 

de vida laboral de estos trabajadores de salud, y que a su vez, repercute en la atención sanitaria 

brindada a los pacientes, por tanto, se convierte en un insumo de referencia para el personal 

directivo del Hospital María Auxiliadora a fin de tomar las medidas correctiva a que hubiese 

lugar, en pro de la satisfacción de sus clientes internos (personal de enfermería) y clientes 

externos (pacientes).  

Limitaciones de la investigación 

Las principales limitaciones, estuvieron relacionadas con el proceso de recolección de 

información en campo, el cual tuvo que adecuarse a la disponibilidad de los participantes, con 

el fin de no crear inconvenientes en sus espacios de trabajo, considerando las responsabilidades 

que cada una de estas personas cumple en el mismo. En virtud de ello, se realizó la coordinación 

pertinente para llevar a cabo esta etapa de la investigación. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 
 

2.1  Marco Referencial 

2.1.1 Antecedentes 

- Antecedentes internacionales 

Sjöberg et al (11) en el año 2020, en Suecia, publicaron un estudio, cuyo objetivo fue 

“Examinar la carga de trabajo percibida, sobre la calidad de vida relacionada con la salud entre 

los colaboradores de atención domiciliaria y determinar si los factores psicosociales modifican 

dicha relación” El método que se utilizó se fundamentó en un diseño transversal en el que 

participaron 1162 (tasa de respuesta del 58%) todos colaboradores de atención domiciliaria. Los 

factores psicosociales fueron medidos por QPS-nordic. La CVRS se midió con las 5 

dimensiones de Eurotool, a partir de las cuales las respuestas se tradujeron en puntajes de años 

de vida ajustados por calidad (AVAC). Los resultados mostraron que el personal con una alta 

carga de trabajo evidenció una calidad de vida estadísticamente significativa 0,035 más baja que 

el personal con una carga de trabajo normal. De este modo para la calidad de vida, el efecto de 

una carga de trabajo alta en comparación con una carga de trabajo normal fue mayor, con apoyo 

social bajo (RD 0,045, significativo) en comparación con alto (RD 0,015, no significativo) y no 

significativo, para bajo y alto control. En conclusión, nuestro estudio muestra que la reducción 

de la carga de trabajo sería beneficiosa para la calidad de vida del personal de atención 

domiciliaria.  

Fujianti y Wuryaningsih (12) en el año 2019, en Indonesia, publicaron un estudio, cuyo 

objetivo fue: “Conocer la relación entre carga de trabajo y calidad de vida profesional de las 

enfermeras en el centro de salud del distrito de Jember”. En cuanto a la metodología, se utilizó 

un diseño transversal con un tamaño de muestra de 74 encuestados. La técnica de muestreo 
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utilizada fue el muestreo por conglomerados y proporcional muestreo aleatorio. La recolección 

de datos se realizó en el periodo comprendido entre enero-marzo 2019. El cuestionario utilizó 

NASA-TLX (α = 0.781) y ProQoL-5 (α= 0,903). La prueba estadística utilizada fue el 

coeficiente de Spearman. Los resultados mostraron que no había relación entre la carga de 

trabajo y calidad de vida profesional (p-valor = 0,372; IC = 95%). En conclusión, la alta 

motivación y el trabajo duro de enfermeras en el desempeño de sus responsabilidades hacen que 

el mismo de enfermeras sea conveniente, a pesar de que tienen una carga de trabajo moderada. 

Sin embargo, en este caso se asumió que la calidad de vida no se ha medido directamente sino 

desde su desempeño. En investigaciones futuras, puede ser necesario explorar la carga de trabajo 

y la calidad de vida de los profesionales de la salud de forma directa. 

Castro y Changton (13) en el año 2020 en Ecuador publicó un estudio cuyo objetivo fue 

“Determinar el impacto de la carga laboral sobre la calidad de vida de los profesionales de 

enfermería”. El estudio utilizó un enfoque mixto, los datos fueron recolectados mediante el uso 

aplicadas a los enfermeros del establecimiento Los resultados mostraron que una parte 

considerable del personal de enfermería cree que su calidad de vida no es la mejor. Esto se debe 

a varias razones, entre ellas una carga de trabajo excesiva, una falta de incentivos no monetarios, 

problemas de ergonomía en el trabajo y una falta de motivación por parte de la gestión 

administrativa. En conclusión, la carga laboral tiene una correlación considerable con el nivel 

de calidad de vida de los profesionales en enfermería del centro de salud considerado. 
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- Antecedentes Nacionales  

Chuquichampi (14) en el año 2022, en Lima, publicó un estudio, cuyo objetivo fue: 

“Determinar la relación de la carga laboral con la calidad de vida de los enfermeros que trabajan 

en el Hospital II Vitarte Essalud, Lima – 2021” Para ello, utiliza una metodología que se 

fundamenta en un tipo de investigación aplicada, con un enfoque de carácter cuantitativo y un 

diseño correlacional. Para ello contó con una muestra de 80 enfermeras. La técnica que utilizó 

fue la encuesta, y como instrumentos, se utilizaron el cuestionario de Santillán para carga 

laboral, así como la escala de calidad de vida profesional CVP-35 de Karasek. Los resultados 

del estudio mostraron que existe una asociación significativa entre la carga laboral y la calidad 

de vida del personal de enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios del 

Centro Médico Naval considerado en la investigación. Por tanto, en conclusión, el investigador 

afirmó que, para los enfermeros del centro de salud considerado, la carga laboral tiene una 

incidencia importante con la calidad de vida. 

Panta (15) en el año 2023, en Lima, publicó un estudio cuyo objetivo fue: “Conocer la 

correlación entre la carga de trabajo y la calidad de vida que experimentan los trabajadores de 

enfermería que laboran en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Lima”. La 

investigación utilizó una metodología cuantitativa, no experimental, de corte transversal, a nivel 

descriptivo correlacional. La muestra estuvo compuesta por 150 enfermeras de una unidad de 

cuidados intensivos de un hospital de Lima, 2022. Se utilizó la encuesta para recopilar datos, 

con dos cuestionarios que miden 35 y 20 ítems respectivamente para las variables carga de 

trabajo y calidad de vida. Los resultados, respaldaron estadísticamente la relación entre las 
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cargas físicas, mentales y psicoafectivas del trabajo de una enfermera y la calidad de vida de los 

profesionales de enfermería. Conclusiones: Existen una relación considerable entre las 

condiciones laborales que aumentan la carga y la reducción de la calidad de vida de los 

empleados, tanto personal como profesionalmente. 

Muñoz (16) en el año 2022, en Lima, publicó un estudio cuyo objetivo fue: “Establecer 

una conexión entre el desempeño laboral del personal de enfermería y su calidad de vida 

profesional en un hospital modular COVID-19 de Lima Norte, 2021” La metodología utilizada 

se fundamentó en un enfoque cuantitativo con un alcance correlacional. La muestra estuvo 

conformada por 93 enfermeras y la técnica de investigación fue la encuesta mientras los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario CVP-35 y el desempeño laboral. Los resultados 

mostraron que en general existe una relación significativa (p<0,05) entre la calidad de vida 

profesional y el desempeño laboral. Además, existe una relación significativa (p<0,05) entre el 

desempeño laboral y la calidad de vida profesional determinada por el apoyo gerencial. En 

conclusión, existe una relación significativa entre el desempeño laboral y la calidad de vida 

profesional en relación con su dimensión de carga de trabajo. Por último, también se descubrió 

una fuerte correlación entre el desempeño laboral y la calidad de la vida profesional medida por 

el apoyo directivo. 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Carga de trabajo 

La carga de trabajo considera todas aquellas actividades que involucran el tiempo que 

los empleados dedican al desempeño sus funciones, deberes, responsabilidades e intereses en el 

ámbito de su trabajo, ya sea de forma directa o indirectamente. El impacto más directo de la 

carga de trabajo en el colaborador es el que tiene que ver con el impacto en sus propias 



 
 

15 
 

condiciones de salud, que puede verse afectado por el estrés relacionado con la sobre la carga 

laboral. A nivel mundial, se estima que el estrés relacionado con el trabajo afecta a uno de cada 

tres empleados. El estrés en el lugar de trabajo ocurre en todas las profesiones y, en particular, 

los profesionales de la salud constituyen un grupo importante que puede verse afectado por el 

lugar de trabajo. estrés debido a la naturaleza de su entorno de trabajo. Las consecuencias de la 

sobrecarga laboral pueden incluso tener efectos perdurables en el colaborador, como la aparición 

de problemas de salud que conducen a cambiar el lugar de trabajo actual y el trabajo, abandonar 

la profesión e interrumpir la relación con los compañeros de trabajo (17). 

Dimensión mental 

La carga de trabajo cognitivo puede definirse como “una propiedad emergente del 

cerebro activo que se encarga de las demandas de supervivencia y prosperando en un 

incompletamente especificado y mundo sub explicado” (18). 

La carga mental de trabajo puede definirse como la demanda cognitiva de una tarea y 

estimarse mediante registros psicofisiológicos, desempeño en la tarea y autoinformes. Por lo 

tanto, las medidas de desempeño aparecen como medidas de carga de trabajo mental. Sin 

embargo, el desempeño de la tarea no parece ser reflejo exacto de la carga de trabajo mental, 

incluso si está influenciado por la carga de trabajo mental. De hecho, considerar el desempeño 

como una medida de la carga de trabajo mental implica que una relación lineal entre el 

rendimiento y la carga se infiere. Sin embargo, una carga muy baja o una sobrecarga pueden 

provocar una disminución del rendimiento y provocar incidentes o accidentes (19). 

El estudio de la carga mental de trabajo también puede permitir establecer un pronóstico 

del trabajo futuro situación. De hecho, en algunos casos, es importante anticipar una eventual 
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sobrecarga de trabajo, especialmente en entornos de riesgo (hospital, control de tráfico aéreo, 

central nuclear,). La aparición de sobrecarga de trabajo que disminuye el rendimiento y conduce 

a incidentes o accidentes es función de numerosos factores como la tarea, el contexto de 

ejecución y las características individuales. Considerar estos factores para clasificar la carga de 

trabajo mental en tres dimensiones: carga intrínseca, extrínseca y relacionada. Así, aparece 

importante estimar cada dimensión de la carga de trabajo mental y los recursos disponibles. En 

cuanto a los recursos mentales disponibles, los estudios enunciados en este artículo muestran 

que los diferenciales la frecuencia cardíaca y el estado de alerta auto informado parecen ser 

buenos indicadores de los recursos disponibles. Para la carga intrínseca, la estimación subjetiva 

de las demandas mentales con un control parece ser medida más relevante (20). 

Dimensión física 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad de trabajo puede ser un 

peligro en el lugar de trabajo, lo que puede conducir al estrés relacionado con el trabajo, en este 

sentido, tener demasiado o muy poco que hacer en el trabajo, es a menudo una indicación de 

mala gestión del tiempo que resulta en estrés mental (21). El estrés mental afecta la frecuencia 

cardíaca (FC) que a su vez propaga sus efectos a otras partes del cuerpo (22). La carga de trabajo 

es un factor clave en la ergonomía para determinar la duración adecuada y el número de 

descansos para un trabajo determinado, ayudando a reducir el estrés relacionado con el trabajo 

(23). Sin embargo, la cantidad de carga de trabajo físico no es necesariamente determinado por 

la longitud de una determinada tarea, sino por la cantidad de energía requerida para completarla. 

En consecuencia, varias investigaciones (24). describen la importancia del seguimiento de 

RRHH en la carga de trabajo físico. 
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En cuanto a la carga de trabajo físico, varios métodos para el seguimiento continuo del 

esfuerzo físico pueden encontrarse en la literatura donde no se proporcionan datos cualitativos 

(25). Por ejemplo, Jovanov et al. (26) usa una red de área corporal inalámbrica (WBAN) para 

monitorear el movimiento del acelerómetro en el cuerpo y sensores de electrocardiografía 

(ECG). Dicho sistema tiene la intención de realizar un seguimiento de la actividad física y estado 

de salud con tecnología no invasiva. Otros trabajos proponen (27) iniciar manualmente el 

registro de actividades con datos de rastreadores de recursos humanos para medir la carga de 

trabajo físico de una determinada población. Tal método se prueba en estibadores, enfermeras 

y porteadores, respectivamente (28) Complementariamente, se introduce el monitoreo de 

recursos humanos en tiempo real y conteo de pasos para rastrear el estrés laboral en enfermeras, 

este se puede desarrollar mediante el desarrollo de una aplicación móvil que calcula la carga de 

trabajo durante cada actividad realizada por personal de conserjería (29). 

Dimensión Psicoafectiva 

Hay un vasto cuerpo de investigación que estudia el estrés en enfermería que ha señalado 

cómo lidiar con el sufrimiento, el duelo y la muerte a diario, junto con las condiciones 

particulares de trabajo, pueden producir altos niveles de estrés ocupacional y agotamiento y, por 

lo tanto, pueden obstaculizar el bienestar de las enfermeras (30). Una exposición continuada al 

estrés puede conducir al desarrollo de burnout: un problema psicológico estado resultante de un 

estrés psicológico o emocional de larga duración, caracterizado por agotamiento, 

despersonalización y baja realización personal (31), Varias consecuencias negativas de burnout 

se han descrito en el contexto de profesionales sanitarios, como insomnio, irritabilidad y 

consumo de alcohol y drogas, identificándose también efectos adversos para el sistema de salud, 
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incluido el ausentismo, las bajas por enfermedad, la atención subóptima de los pacientes o los 

errores de tratamiento, en consecuencia, afectando la calidad de la atención (32). 

2.2.2 Calidad de vida 

Diversos estudios, factores alternativos como los determinantes de la calidad de vida 

profesional. En algunos trabajos, se han señalado el autocuidado y la autocompasión como 

esencial para brindar atención compasiva y mantener el equilibrio de las enfermeras (33). El 

autocuidado ha sido conceptualizado como un cuadro de actividades realizadas 

independientemente por individuos para prevenir enfermedades, mantener y promover el 

bienestar personal a lo largo de la vida (34). La realización de actividades de autocuidado juega 

un papel importante para ayudar a los profesionales a hacer frente a las demandas emocionales 

que deben afrontar todos los días, siendo vital tanto para las enfermeras como para los pacientes, 

de hecho, una práctica holística de autocuidado es clave aspecto para el mantenimiento de la 

salud y la calidad de vida profesional (35). Por ejemplo, Neville y Cole (36) y en una muestra 

de enfermeras que ejercen en un centro médico comunitario, encontró evidencia de una negativa 

relación entre el autocuidado y la fatiga por compasión. Más recientemente, Sorenson encontró, 

después de una revisión de artículos cualitativos, se informó que el autocuidado es la medida 

preventiva más importante los profesionales de la salud podrían tomar para protegerse del 

desarrollo de fatiga por compasión. (37) 

Otros estudios han apoyado la validez de las cuatro dimensiones principales de la calidad 

de vida (físico, funcional, emocional, social) En este caso, la dimensión física se refiere a la 

función corporal percibida y observada. El bienestar físico puede verse afectado por una serie 

de combinaciones de síntomas de enfermedad, que afectan el nivel desenvolvimiento del 

colaborador (38). 
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En correlación con la dimensión física, pero suficientemente diferente de ella, está la 

dimensión funcional. El estado funcional se refiere a la capacidad de uno para realizar las 

actividades relacionados con las necesidades personales, ambiciones y role. En el nivel más 

básico, esto se refiere a las funciones de la vida diaria como caminar, alimentarse, bañarse, y 

vestirse. También incorpora la propia capacidad para llevar a cabo responsabilidades dentro y 

fuera del hogar, incluidas aquellas con familiares, amigos, y colegas. Aunque están 

estrechamente ligados a entre sí, la dimensión física y funcional pueden ser independientes 

cuando, por ejemplo, un trabajador de cuello blanco puede seguir trabajando efectivamente a 

pesar de las molestias físicas periódicas y debilidad causada por algún padecimiento físico (39). 

Por otra parte, el bienestar emocional está correlacionado, pero es distinto del bienestar físico 

lo que refleja el afecto positivo (bienestar) como el afecto negativo (angustia).   Finalmente, el 

bienestar social cuarta gran calidad de vida, se refiere al nivel general de actividad social o 

familiar. El contenido de esta dimensión es diverso y va desde el apoyo social percibido, las 

actividades de ocio y la familia hasta el funcionamiento en la intimidad, incluida la sexualidad 

(40). 

2.2.3 Equilibrio trabajo-vida 

A partir de los estudios de quien estableció que el equilibrio vida-trabajo se refiere a la 

relación armoniosa entre los diferentes dominios de la vida definen al mismo como el equilibrio 

entre la vida laboral y familiar. De este modo, este equilibrio persigue la armonización entre 

aquellos aspectos relacionados con el trabajo y la vida personal. Fundamentalmente se relaciona 

con sentirse cómodo con los compromisos de trabajo y de la familia. En este sentido, este 

enfoque se fundamenta en la consideración de que el equilibrio entre la vida laboral y personal 
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se basa en la naturaleza complementaria de la vida laboral y la vida personal entre sí, como la 

forma idónea para tener una vida satisfactoria. (41). 

En sintonía con lo anterior establece que el equilibrio trabajo-vida como el grado en que 

una persona está involucrada e igualmente satisfecha con sus roles laborales y personales (42). 

Byrne por su parte afirmó que lograr un equilibrio entre los compromisos laborales y la vida 

personal, pueden traer múltiples beneficios a las organizaciones, considerando que, si sus 

colaboradores están más motivados, serán capaces de tener un mejor desempeño, en condiciones 

más armoniosas y menos estresantes (43). 

En este sentido, se evidencia que el equilibrio entre la vida laboral y personal puede tener 

repercusión en una mayor productividad y una reducción del ausentismo y tasa de rotación, por 

tanto, las organizaciones que adoptan como política deliberada, favorecer el equilibrio entre los 

compromisos de trabajo y la vida son las preferidas por los potenciales colaboradores. (44). 

El mayor deseo de logro en el ámbito laboral puede llevar a una persona a esforzarse 

más para mejorar sus esfuerzos en el trabajo, en algunos casos, a expensas de su vida personal, 

sin embargo, en dicha situación, desafortunadamente, esto puede tener un impacto considerable 

en el nivel de satisfacción, el cual puede reducirse y en consecuencia favorecerá un aumento en 

el nivel de estrés experimentado por los empleados (45).  

De igual manera es importante indicar que solo recientemente, algunas investigaciones 

se han enfocado en indagar en los aspectos de conciliación de la vida laboral entre los 

profesionales de la enseñanza, en este aspecto los estudios en este campo son cruciales para 

contribuir a políticas, prácticas, programas e intervenciones de desarrollo estratégico que 

integran los aspectos de conciliación de la vida laboral y familiar. De igual manera, el rol que 
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puede jugar el equilibrio entre la vida laboral y personal en la predicción del desempeño laboral 

viene recibiendo atención en el campo de la investigación, En este sentido se presume que 

aquellos colaboradores que cumplen de manera satisfactoria con sus compromisos familiares 

demuestran un excelente desempeño laboral, por lo que pudiera considerarse en cierto sentido 

como eficaces predictores de resultados organizacionales, incluido el empleado. De esta forma, 

las consideraciones de esto investigadores contribuyen al fortalecimiento de la hipótesis de que 

conciliación de la vida laboral y familiar ejerce un impacto positivo y significativo en el 

desempeño laboral (46). 

2.2.4 Carga laboral y calidad de vida en los profesionales de las ciencias de la salud 

Con base en el trabajo de Bohrerkoller y Koller que partieron del estudio de los médicos 

cirujanos y el impacto de la carga laboral en su calidad de vida, se analizó particularmente los 

factores que afectan a esta población profesional en particular en Alemania. En este sentido, los 

autores describen como tradicionalmente, el ejercicio de la profesión se había vinculado con un 

considerable estatus jerárquico dentro del sistema de salud, y a nivel profesional y económico 

en general. Sin embargo, señalan estos autores que, durante los últimos años, la rutina diaria de 

trabajo de cirujanos ha cambiado dramáticamente, disminuyendo sensiblemente el tiempo 

dedicado estrictamente al ejercicio de la apreciada actividad de realizar cirugía (47). 

En este sentido, los médicos cirujanos, deben dedicar, cada vez más tiempo a la 

realización de tareas administrativas como la codificación de diagnósticos y procedimientos, 

introducción de nuevas técnicas, cambio de pacientes, y la expansión de la cirugía ambulatoria. 

Por eso, con muchas frecuencias, las horas extraordinarias requeridas complican la vida privada 

y familiar sustancialmente la vida profesional y familiar. La magnitud de la exigencia de la carga 

laboral de estos profesionales ha provocado que haya escasez de estos. El proceso se desarrolló 
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en un ámbito en el que, paradójicamente, los cirujanos fueron la primera profesión médica 

avocada a explorar la calidad de vida de sus pacientes en clínica, pero pocos estudios se habían 

ocupado de abordar su propia calidad de vida, pero el ejercicio de los profesionales de la salud 

se ha tornado en un ámbito de lata exigencia tanto física, mental como emocional (48). 

Son evidentes las dificultades inherentes al ejercicio profesional de los profesionales del 

área sanitaria, al punto que claramente da lugar al debate sobre la responsabilidad de la 

implementación de las acciones necesarias para mejorar los aspectos relacionadas con la carga 

laboral, a fin de atenuar su impacto en las condiciones de vida. De igual manera, queda claro 

que los problemas inherentes no pueden ser resueltos por estos profesionales por si solos, siendo 

fundamental que todas las partes involucradas, es decir, los propietarios de hospitales, 

administradores de hospitales, jefes de departamentos y personal de salud, evalúen e 

implementen prácticas que permitan mejorar el ambiente de trabajo para los profesionales de la 

salud (49). 

En sintonía con lo anterior Shanafelt et al. Señala por ejemplo que el 40% de los 

cirujanos evaluados en un estudio dirigido a estudiar las condiciones de trabajo de cirujanos 

norteamericanos y su calidad de vida, se caracterizaron como "quemado", evidenciando, una 

calidad de vida más baja que la de la población en general. De esta forma, los cirujanos 

estadounidenses tenían una calidad de vida por debajo del promedio en el dominio mental (a 

diferencia del dominio físico), al igual que nuestros cirujanos, cuya calidad de vida en aspectos 

psicosociales como la capacidad de disfrutar, estado de ánimo negativo y positivo, y la 

sociabilidad estuvo por debajo de la población de referencia (50). 

Se desprende de los hallazgos y consideraciones anteriores que, acciones como la mejora 

de la formación y educación quirúrgica, la delegación de tareas no quirúrgicas (p. ej., 
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codificación de diagnósticos) a profesionales de la atención quirúrgica, o la adherencia al tiempo 

de trabajo, pueden contribuir a distribuir la carga laboral y el impacto que la misma genera en 

la calidad de vida de estos profesionales (51). 

2.2.5 Teoría de enfermería por Dorothea Orem  

La Teoría del Déficit de Autocuidado desarrollada por Dorothea E. enfatiza la capacidad 

de los individuos para atender sus propias necesidades y la necesidad de asistencia de enfermería 

en los casos en que hay falta de autocuidado, en este sentido, esta teoría considera al autocuidado 

como una actividad humana deliberada que necesita ser practicada intencionalmente para 

preservar la salud y el bienestar, la misma subraya la importancia de adquirir e implementar 

periódicamente prácticas de autocuidado, ya que deben adaptarse a las necesidades cambiantes 

de las personas en diferentes fases de la vida, estados de salud y entornos (52). 

A partir de las consideraciones sobre la teoría del déficit de autocuidado, propone tres 

tipos de sistemas de enfermería (53). 

1. Sistema Totalmente Compensatorio 

Este método se basa en el que la enfermera es responsable de satisfacer las necesidades 

de autocuidado del paciente hasta que éste sea capaz de gestionar de forma independiente su 

propio cuidado o haya adquirido las habilidades para adaptarse a cualquier impedimento. 

2. Sistema Parcialmente Compensatorio:  

En este sistema, la intervención de la enfermera necesita menos amplitud o intensidad 

en comparación con el sistema totalmente compensatorio pues la enfermera desempeña un papel 

compensador, el paciente asume un papel más activo en su propio cuidado al tomar decisiones 
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y actuar. La aplicación de este enfoque es adecuada cuando el paciente es capaz de participar 

activamente en su propio autocuidado. 

3. Sistema de Apoyo Educativo:  

Este sistema se considera el más apropiado para aquellos pacientes que poseen la 

capacidad de realizar tareas esenciales de autocuidado y tienen la capacidad de aprender y 

adaptarse a circunstancias desconocidas por lo que se utiliza cuando el paciente posee la 

capacidad de adquirir conocimientos y adaptarse, pero actualmente necesita la ayuda de la 

enfermera, ya sea en términos de brindarle información, apoyo emocional o dirección educativa. 

2.3 Formulación de hipótesis  

2.3.1 Hipótesis general  

 Ho: No existe relación significativa entre la carga laboral y calidad de vida del personal 

de enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023. 

 Ha: Existe relación significativa entre la carga laboral y calidad de vida del personal de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

 

 Ho1:  No existe relación significativa entre la carga laboral según la dimensión factores 

físicos y la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima, 2023. 

 Ha1:  Existe relación significativa entre la carga laboral según la dimensión factores 

físicos y la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima, 2023. 
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 Ho2: No existe relación significativa entre la carga laboral según la dimensión factores 

mentales y la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima, 2023. 

 Ha2:  Existe relación significativa entre la carga laboral según la dimensión factores 

mentales y la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima, 2023. 

 Ho3: No existe relación significativa entre la carga laboral según la dimensión factores 

psicoafectivos con la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023. 

 Ha3: Existe relación significativa entre la carga laboral según la dimensión factores 

psicoafectivos con la calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 
 

2.1. Método de la investigación 

El método de investigación que se consideró es el hipotético-deductivo. Este método 

considera la utilización de una secuencia lógica o razonamiento deductivo, que parte desde la 

teoría derivando de estas, expresiones lógicas que se denominan hipótesis, las cuales fueron 

sometidas a prueba por el investigador. Estas hipótesis, construidas, considerando estos 

elementos teóricos, intentan explicar el problema de investigación, enunciado en la pregunta de 

investigación. En este sentido la investigación se propuso, a partir de la teoría relacionada con 

las variables carga de trabajo y calidad de vida, abordar la situación problemática planteada 

entre el personal de enfermería que labora en el servicio de medicina de un hospital de Lima 

(54). 

2.2. Enfoque de la investigación 

La investigación requiere un enfoque cuantitativo, considerando que su propósito es el 

de determinar la asociación entre las variables carga laboral y calidad de vida, para ello se 

fundamentó en la utilización de datos recabados a partir de instrumentos diseñados para tal fin 

y que fueron procesados utilizando las técnicas estadísticas correspondientes a fin de determinar 

partir de los coeficientes de correlación si las hipótesis planteadas resultan adecuadas. El 

enfoque cuantitativo, es aquel que se fundamenta en el análisis de datos medibles u observables, 

así como en la utilización de herramientas estadísticas para el procesamiento de la información 

y la comprobación de las hipótesis de trabajo planteadas (55). 

2.3. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, considerando que la misma es aquella que plantea 

el abordaje de una situación problemática específica plantea el estudio de la asociación entre 
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carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de medicina 

de un hospital de Lima. El resultado de la misma permitió, partir de los hallazgos de la misma, 

comprender, desde la óptica del fundamento teórico relacionados con las variables de estudio, 

la asociación existente entre las variables en el contexto de estudio y las acciones que 

eventualmente pudiesen considerarse de acuerdo a los requerimientos de la organización (56). 

2.4. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es no experimental, transeccional-correlacional. Los diseños de 

naturaleza no experimental, son aquellos en los que no se plantea intervención alguna sobre las 

variables consideradas, por el contrario, sus hallazgos se caracterizan por ser un reflejo de la 

realidad estudiada En cuanto al momento de la recolección de la información, la misma se 

realizó en un único momento, por lo que, desde este punto de vista, la investigación fue de 

naturaleza transeccional. En cuanto a su alcance la investigación es de naturaleza correlacional, 

considerando que su propósito es establecer la relacione existente entre las variables de estudio, 

carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio de medicina 

de un hospital de Lima (57). 

2.5. Población, muestra y muestreo 

La población del estudio se refiere al conjunto de elementos o individuos que presentan 

características homogéneas que permiten identificarlos y que constituyen el objeto de 

investigación (58). 

La población considerada en la investigación es la del conjunto de colaboradores de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima.  
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La muestra por su parte se refiere a la porción de la población que fue considerada para 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos: la utilización de la muestra permite la 

obtención de resultados válidos, a partir de una porción de la población, constituyendo de este 

modo, una forma eficiente en términos de tiempo y recursos (59). 

Se consideró una muestra censal, de esta forma se consideró la totalidad de la población. 

80 participantes. 

2.6. Variables y operacionalización  

Variables  
Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  
Dimensiones  Indicadores  

Escala de  

medición  
Escala 

valorativa 

Carga  
laboral 

La carga de 

trabajo 

considera 

todas aquellas 
actividades 

que 

involucran el 

tiempo que los 
empleados 

dedican al 

desempeño 

sus funciones, 
deberes, 

responsabilida

des e intereses 

en el ámbito 
de su trabajo, 

ya sea de 

forma directa 

o 
indirectament

e. (17) 

 

A efectos de la 

presente 

investigación se 

considerar como 
carga laboral o 

carga de trabajo 

a aquellos 

aspectos que 
comprometen al 

trabajador en el 

aspecto físico, 

mental y 
psicoafectivo. 

 

Factores  

físicos 

 
 

 

 

 
 

Carga física 
estática. - 

Carga física 

dinámica – 

Fisiológico 
 

Ordinal 

Alta 

demanda 

8-15 
 

Baja 

demanda 

0-7 
 

Factores 

mentales 

Conducta 

psicológicos 

Factores                   
psicoafectivos 

Aspectos 

efectivos 

referidos al 
contenido del 

trabajo 

Carga 

emocional y 
afectiva 

Calidad  

de vida 

Percepción del 

individuo sobre 
su propia 

existencia, 

fundamentado en 

cuatro 
dimensiones: 

(física, 

funcional, 

emocional, 
social) (36) 

A efectos de la 

investigación se 
considerará 

calidad de vida 

a la percepción 

de individuo 
sobre su propia 

condición, 

basad en las 

dimensiones 
bienestar, 

Bienestar 

Bienestar físico 

Ordinal 

Muy 

mala 

1-2 

Mala  
3-4 

Regular 

5-6 

Buena 
7-8 

Muy 

buena 

Bienestar 

psicológico o 

emocional 

Funcionamiento 

Autocuidado y 
funcionamiento  

independiente 

Funcionamient

o ocupacional 

Funcionamient

o interpersonal 



 
 

 
 

funcionamiento, 

relaciones 
sociales y 

satisfacción 

personal  

Relaciones  

sociales 

Apoyo social-

emocional 

9-10 

Apoyo 
comunitario 

Satisfacción  

personal 

 

 

Plenitud 

personal 

Satisfacción 

espiritual 

Calidad de vida 

global 

 

2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnica 

La técnica de investigación que se utilizó es la de la encuesta. La encuesta, consiste en 

la formulación sistemática de un conjunto de interrogantes que tienen un conjunto de opciones 

respuesta acotadas, que el encuestador selecciona de acuerdo a las indicaciones del informante 

(60). 

Esta se considera la técnica más adecuada puesto que, permite recabar de manera 

ordenada y sistemática de primera fuente, los datos suficientes para el estudio de la relación 

existente entre las variables para la población en estudio. 

3.7.2 Descripción de instrumentos 

El instrumento de investigación que se utilizó es el cuestionario, de modo que los datos 

fueron recolectados de manera sistemática, basados en ítems con alternativas de repuestas 

acotadas en escala de Likert. 

El cuestionario permite, la recolección de información de manera más eficiente y con un 

procesamiento más rápido, considerando que la tabulación de las respuestas permite una 

consolidación y análisis más expedito (61). 
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En el caso de la variable, calidad de vida, se utilizó el Índice de calidad de vida, 

específicamente la adaptación de Mezzich y colaboradores. En el mismo se consideró una 

puntuación en una escala del 1 al 10 para cada ítem 

Para la variable carga laboral, se utilizó el cuestionario de carga laboral perteneciente a 

la escala Demanda-Control de Karasek. En el mismo se evaluó la percepción de los 

colaboradores respecto a cada uno de los aspectos considerados, utilizando para ello una escala 

de Likert. 

3.7.3 Validación 

La validación de los instrumentos se realizó por juicio de experto. En el caso de ambos 

instrumentos, fueron sometidos a la consideración de especialistas en el área, quienes emitieron 

su parecer sobre el alcance de las preguntas consideradas. En el caso del índice de calidad de 

vida, este fue validado para Perú por el MINSA (62), mientras que, en el caso de la encuesta de 

carga laboral, el instrumento ha sido aplicado ampliamente en países de habla hispana, 

incluyendo Perú, por lo que su uso fue validado por la Doctora Susan Gonzáles. 

3.7.4 Confiabilidad 

La fiabilidad se determinó a través del alfa de Cronbach, el coeficiente alfa de Cronbach 

es una medida de la confiabilidad interna de una escala o un cuestionario. La confiabilidad 

interna se refiere a la consistencia en las respuestas de los participantes a las diferentes preguntas 

o ítems en una escala o cuestionario.  

El valor del coeficiente para los puntajes obtenidos de los 10 ítems que conforman el 

cuestionario para medir el Índice de calidad de vida (Adaptación Mezzich y colaboradores, 

2000), fue de 0,974, lo que indica una alta consistencia y confiabilidad interna en las respuestas 
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de los participantes a las diferentes preguntas o ítems de la escala o cuestionario. Los ítems del 

cuestionario están altamente relacionados entre sí y miden una sola dimensión o constructo de 

manera consistente. Esto significa que el cuestionario es confiable para medir la variable Calidad 

de vida y que los resultados son precisos y reproducibles (Tabla 1). 

El valor del coeficiente para los puntajes obtenidos de los 15 ítems que conforman 

Cuestionario Carga laboral Considerado en Escala Demanda-Control de Karasek, 2000, fue de 

0,811, lo que indica una alta consistencia y confiabilidad interna en las respuestas de los 

participantes a las diferentes preguntas o ítems de la escala o cuestionario. Los ítems del 

cuestionario están altamente relacionados entre sí y miden una sola dimensión o constructo de 

manera consistente. Esto significa que el cuestionario es confiable para medir la variable Carga 

laboral y que los resultados son precisos y reproducibles (Tabla 1). 

Tabla 1 Resultado de la confiabilidad de los instrumentos 

Instrumento 
Alfa de Cronbach N de elementos 

Índice de calidad de vida Adaptación 
Mezzich y colaboradores, 2000 

0,974 10 

Cuestionario Carga laboral Considerado en 
Escala Demanda-Control de Karasek 

0,811 15 

 

2.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

En primer lugar, una vez definidos los instrumentos más adecuados para la medición de 

las variables, se procedió a la aplicación de la misma a los individuos considerados en la muestra 

de la población de estudio. 

Una vez recolectados los datos, se verifica el correcto llenado de los instrumentos como 

paso previo al vaciado de la información en una tabla en formato Excel. 
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Luego de consolidada la información en una tabla se procedió a la aplicación de los 

estadísticos correspondientes para el análisis descriptivo e inferencial que permita determinar 

en comportamiento de las variables de manera individual y de manera combinada, atendiendo a 

las hipótesis de estudio planteadas. Para esto se consideró el uso del coeficiente Rho de 

Spearman para cuantificar la dirección e intensidad de la relación entre las variables.  

2.9. Aspectos éticos 

 

La investigación respetó los principios de autonomía individual establecidos en la 

Declaración de Helsinki, en cuanto a la decisión individual de acceder a participar en la 

investigación, considerando los pro y contras de la misma. Se respetó el secreto estadístico en 

cuanto a la identidad de las personas que suministraron la información necesaria para el estudio, 

ratificando el compromiso de que la misma fue utilizada única y exclusivamente con propósitos 

académicos. De igual forma, se contó con la correspondiente autorización de la institución para 

el desarrollo de la investigación. La investigación se realizó, además, respetando los 

lineamientos de la Universidad para la realización del trabajo académico. El autor se 

comprometió, en el desarrollo del mismo a respetar los derechos de autor correspondientes a las 

fuentes consultadas, aplicando para ello, los aspectos formales establecidos en sistema de 

referencia Vancouver, de este modo la investigación incorpora y valora adecuadamente los 

aportes al área de estudio realizados por otros investigadores. 

 

 

 

 

 



 
 

33 
 

 
CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

3.1. Resultados 

4.1.1 Análisis descriptivo de resultados 

 

La edad promedio de los colaboradores de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima fue de 36 años (DE = 11,4) y rango entre 20 a 67 años, la 

participación de colaboradores del sexo femenino fue mayor (70%) con edad promedio de 36 

años (DE = 11,2) y rango entre 20 a 67 años y la participación de colaboradores del sexo 

masculino fue menor (30%) con edad promedio de 35 años (DE = 12) y rango entre 20 a 56 

años (Tabla 2). 

Tabla 2 Resumen descriptivo de la edad 

  
N Media 

Desviación 
estándar  

Mínimo Máximo 

Total 80 35,5 11,4 20 67 

Femenino 56 35,6 11,2 20 67 

Masculino 24 34,9 12,0 20 56 

 

Figura 1 Distribución porcentual del sexo de los colaboradores 
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El índice promedio de calidad de vida de los colaboradores de enfermería que laboran 

en el servicio de medicina de un hospital de Lima se muestra en la tabla 3. Con este índice se 

pudo determinar la percepción de individuo sobre su propia condición, basado en las 

dimensiones bienestar, funcionamiento, relaciones sociales y satisfacción personal, el cual fue 

establecido en una escala del 1 al 10 donde 10 es excelente. De acuerdo con los resultados el 

índice en general para todos los colaboradores fue de 7,2 puntos (DE = 1,4) y rango entre 3 a 9 

puntos, para los colaboradores del sexo femenino el promedio fue de 7,2 puntos (DE = 1,3) y 

rango entre 3 a 9 puntos y para los colaboradores del sexo masculino fue de 7,1 puntos en 

promedio (DE = 1,5) y rango entre 4 a 9 puntos. En general, los colaboradores muestran una 

percepción de la calidad de vida buena. 

Tabla 3 Resumen descriptivo de la variable calidad de vida 

  
N Media 

Desviación 

estándar  
Mínimo Máximo 

Total 80 7,2 1,4 3 9 

Femenino 56 7,2 1,3 3 9 

Masculino 24 7,1 1,5 4 9 

 

El resultado de las opiniones de los colaboradores sobre la carga laboral se muestra en 

la tabla 4 y figura 2. Donde el 77,5 % de los colaboradores estuvieron de acuerdo, el 21,3% se 

mostró indiferente y el 1,3% estuvo totalmente de acuerdo en aspectos que comprometen al 

trabajador en factores físicos, mentales y psicoafectivos. 

 



 
 

35 
 

Tabla 4 Valoración de la variable carga laboral 

Carga Laboral n % 

Indiferente 17 21,3 

De acuerdo 62 77,5 

Totalmente de acuerdo 1 1,3 

Total 80 100,0 

 

 

Figura 2 Distribución porcentual de la carga laboral de los colaboradores 
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Tabla 5 Valoración de la carga laboral según la dimensión factores físicos 

Factores Físicos n % 

Totalmente en desacuerdo 6 7,5 

En desacuerdo 3 3,8 

Indiferente 4 5,0 

De acuerdo 62 77,5 

Totalmente de acuerdo 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

 

 

Figura 3 Distribución porcentual de la carga laboral según la dimensión factores físicos 
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de actividades, tiempo, exigencia mental, jornada insuficiente para atención de solicitudes 

diarias. 

Tabla 6 Valoración de la carga laboral según la dimensión factores mentales 

Factores Mentales n % 

Totalmente en desacuerdo 1 1,3 

En desacuerdo 5 6,3 

Indiferente 19 23,8 

De acuerdo 50 62,5 

Totalmente de acuerdo 5 6,3 

Total 80 100,0 

 

 

Figura 4 Distribución porcentual de la carga laboral según la dimensión factores mentales  

 

 

El resultado de las opiniones de los colaboradores sobre la carga laboral según la 

dimensión factores mentales se muestra en la tabla 7 y figura 5. Donde el 81,3 % de los 

colaboradores estuvieron de acuerdo, el 8,8% totalmente de acuerdo, el 7,5% se mostró 

indiferente y el 2,5% en desacuerdo, sobre aspectos relacionados con angustia por el tiempo que 

se dispone para realizar las actividades diarias, motivación por parte del jefe, clima laboral 

 

1.3%
6.3%

23.8%

62.5%

6.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente De acuerdo Totalmente
de acuerdo

P
o

rc
en

ta
je

Factores Mentales



 
 

38 
 

Tabla 7 Valoración de la carga laboral según la dimensión factores psicoafectivos 

Factores Psicoafectivos n % 

En desacuerdo 2 2,5 

Indiferente 6 7,5 

De acuerdo 65 81,3 

Totalmente de acuerdo 7 8,8 

Total 80 100,0 

 

 

Figura 5 Distribución porcentual de la carga laboral según la dimensión factores 

psicoafectivos 
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Tabla 8 Resultado de la relación entre la carga laboral y la calidad de vida 

  

Índice de 

calidad de 
vida 

Carga 
laboral 

Rho de 
Spearman 

Índice de calidad 
de vida 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,455** 

Sig. (bilateral) 
 

0,000 

N 80 80 

Carga Laboral 

Coeficiente de 

correlación 

0,455** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 
 

N 80 80 

Nota: nivel de significancia de 5%. Los datos de ambas variables no se distribuyen de forma normal (p-

valor < 0,05), se utiliza el coeficiente Rho de Spearman para correlación. 

De acuerdo con los resultados de la tabla 9, la relación entre la carga laboral según la 

dimensión factores físicos y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el servicio 

de medicina de un hospital de Lima, 2023 es estadísticamente significativa (p-valor < 0,05). El 

coeficiente Rho de Spearman r = 0,292 permitió determinar que la relación entre la carga laboral 

según la dimensión factores físicos y calidad de vida es positiva y baja. Esto significa que a 

medida que mejoran los factores físicos, la calidad de vida tiende a aumentar.  

Tabla 9 Resultado de la relación entre la carga laboral según la dimensión factores físicos y 

la calidad de vida 

  

Índice de 
calidad de 

vida 

Factores 
Físicos 

Rho de 
Spearman 

Índice de calidad 
de vida 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,292** 

Sig. (bilateral) 
 

0,008 

N 80 80 

Factores Físicos 

Coeficiente de 

correlación 

0,292** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,008 
 

N 80 80 

Nota: nivel de significancia de 5%. Los datos de ambas variables no se distribuyen de forma normal (p-

valor < 0,05), se utiliza el coeficiente Rho de Spearman para correlación. 
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De acuerdo con los resultados de la tabla 10, la relación entre la carga laboral según la 

dimensión factores mentales y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023 es estadísticamente significativa (p-valor < 

0,05). El coeficiente Rho de Spearman r = 0,382 permitió determinar que la relación entre la 

carga laboral según la dimensión factores mentales y calidad de vida es positiva y baja. Esto 

significa que a medida que mejoran los factores mentales, la calidad de vida tiende a aumentar. 

Tabla 10 Resultado de la relación entre la carga laboral según la dimensión factores mentales 

y la calidad de vida 

  

Índice de 
calidad de 

vida 

Factores 

Mentales 

Rho de 

Spearman 

Índice de calidad 

de vida 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,382** 

Sig. (bilateral) 
 

0,000 

N 80 80 

Factores 
Mentales 

Coeficiente de 
correlación 

0,382** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 
 

N 80 80 

Nota: nivel de significancia de 5%. Los datos de ambas variables no se distribuyen de forma normal (p-

valor < 0,05), se utiliza el coeficiente Rho de Spearman para correlación. 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 11, la relación entre la carga laboral según la 

dimensión factores psicoafectivos y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en 

el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023 es estadísticamente significativa (p-valor 

< 0,05). El coeficiente Rho de Spearman r = 0,242 permitió determinar que la relación entre la 

carga laboral según la dimensión factores psicoafectivos y calidad de vida es positiva y baja. 

Esto significa que a medida que mejoran los factores psicoafectivos, la calidad de vida tiende a 

aumentar. 
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Tabla 11 Resultado de la relación entre la carga laboral según la dimensión factores 

psicoafectivos y la calidad de vida 

  

Índice de 
calidad de 

vida 

Factores 

Psicoafectivos 

Rho de 

Spearman 

Índice de 

calidad de vida 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,242* 

Sig. (bilateral) 
 

0,031 

N 80 80 

Factores 
Psicoafectivos 

Coeficiente de 
correlación 

0,242* 1,000 

Sig. (bilateral) 0,031 
 

N 80 80 

Nota: nivel de significancia de 5%. Los datos de ambas variables no se distribuyen de forma normal (p-

valor < 0,05), se utiliza el coeficiente Rho de Spearman para correlación. 

 

4.1.3 Discusión de resultados 

Tal como muestran los resultados del estudio en cuanto a la relación entre la carga laboral 

y la calidad de vida, existe una correlación estadísticamente significativa entre la carga de 

trabajo y la calidad de vida del personal de enfermería (p-valor 0,05). Estableciéndose una 

asociación positiva y moderada entre la carga de trabajo y la calidad de vida mediante el 

coeficiente Rho de Spearman, que fue de r = 0,455. Esto implica que la calidad de vida tiende a 

mejorar cuando mejoran los aspectos relacionados con la carga de trabajo. Este resultado 

coindice con los hallazgos de otras investigaciones quienes encontraron en sus respectivos 

estudios que también existe una correlación significativa entre la carga laboral y la calidad de 

vida de los colaboradores considerados en sus respectivos estudios. 

En cuanto a la relación entre la carga laboral en su dimensión factores físicos y la calidad 

de vida, los resultados del trabajo muestran que es estadísticamente significativo. (valor p 0,05) 

En este caso, existe una asociación positiva y débil entre la calidad de vida y la carga de trabajo 

mediante el coeficiente Rho de Spearman, que fue de r = 0,292. Esto implica que la calidad de 
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vida tiende a aumentar a medida que lo hacen los aspectos físicos. Este resultado difiere de los 

resultados de otras investigaciones quienes no encontraron evidencia sobre que existe una 

relación entre la carga laboral en su dimensión física y la calidad de vida  

Sobre la relación entre la carga laboral según la dimensión factores mentales con la 

calidad de vida del personal esta resulta estadísticamente significativa (valor p 0,05). Pues se 

muestra una asociación positiva y débil entre la calidad de vida y la carga de trabajo utilizando 

el coeficiente Rho de Spearman, que fue r = 0,382. Esto implica que la calidad de vida tiende a 

elevarse a medida que lo hacen las variables mentales. Esto coincide con los hallazgos de otras 

investigaciones que señalan que el factor mental, puede afectar de manera importante la calidad 

de vida de los colaboradores, en particular, el riesgo de desarrollar lo que se conoce como el 

síndrome de burnout. 

Acerca de la relación entre la carga laboral según la dimensión factores psicoafectivos 

con la calidad de vida los hallazgos de la investigación muestran que la misma es 

estadísticamente significativa (valor p 0,05) al mostrar que existe una asociación positiva y débil 

entre la calidad de vida y la carga de trabajo utilizando el coeficiente Rho de Spearman, que fue 

r = 0,242. Esto implica que la calidad de vida tiende a elevarse a medida que lo hacen los 

elementos psicoafectivos. Esto coincide con los resultados obtenidos por otros investigadores 

quienes encontraron que efectivamente existe relación entre los factores psicoafectivos de la 

carga laboral y la calidad de vida de los colaboradores. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.1. Conclusiones 

Los hallazgos del estudio permiten concluir que efectivamente existe una relación 

significativa entre la carga laboral y la calidad de vida. Es evidente que una carga de trabajo 

excesiva puede provocar el agotamiento físico y mental del personal de enfermería, lo que puede 

comprometer su salud general y su calidad de vida. Un profesional de la salud puede 

experimentar un cansancio extremo como resultado de no dormir lo suficiente y trabajar sin 

parar. Esto puede afectar no solo cómo abordan su trabajo, sino también cómo abordan su vida 

personal, familiar y social. 

Los resultados del estudio nos permiten demostrar que existe una conexión directa entre 

la carga de trabajo y la calidad de vida cuando se tienen en cuenta las consideraciones físicas. 

Así, se hace evidente que las grandes demandas físicas pueden causar fatiga crónica y 

agotamiento, lo que tiene un impacto negativo en los niveles de energía, actitudes e higiene del 

sueño de los trabajadores de enfermería. Su salud general y su capacidad para llevar una vida 

plena pueden verse significativamente afectadas por esto. Por otro lado, continuar realizando 

tareas físicamente exigentes puede aumentar la probabilidad de sufrir dolencias 

musculoesqueléticas, como molestias en la espalda, lesiones en las extremidades y trastornos de 

la postura. Estas dolencias pueden disminuir la calidad de vida e interferir con las actividades 

diarias realizadas fuera del lugar de trabajo. 
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La investigación muestra como existe una relación importante entre la carga laboral en 

su dimensión de factores mentales y la calidad de vida. Las demandas emocionales de la 

profesión, como manejar situaciones tensas, hacer frente a la pérdida de un paciente o tratar con 

pacientes desafiantes, se conocen como carga psicoafectiva. Lo que podría afectar 

significativamente la calidad de vida de los trabajadores de enfermería. Por otro lado, una gran 

carga de trabajo mental puede dificultar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La 

incapacidad del personal de enfermería para desconectar de su trabajo puede tener un impacto 

en sus relaciones personales, actividades de ocio y tiempo de descanso. Como resultado, la 

calidad de vida y el equilibrio entre el trabajo y la vida pueden verse afectados. Lo mismo ocurre 

con los profesionales de enfermería, que pueden ser más susceptibles a problemas de salud 

mental, como depresión y ansiedad, debido a la carga de trabajo mental intensa y prolongada. 

El estrés crónico y las demandas emocionales también pueden tener un impacto negativo en el 

bienestar mental y emocional, lo que a su vez puede afectar la calidad de vida en general. 

Los resultados de la investigación muestran que la carga laboral en su dimensión de 

factores psicoafectivos tiene una relación significativa con la calidad de vida, en lo que se refiere 

a las demandas emocionales de la profesión, como manejar circunstancias desafiantes, hacer 

frente a la pérdida de un paciente o manejar pacientes desafiantes. La calidad de vida del 

personal de enfermería puede verse afectada por estas responsabilidades. Lidiar con situaciones 

emocionalmente exigentes de manera regular puede resultar en cansancio emocional y 

agotamiento psicológico, los cuales tienen un impacto negativo sustancial en la satisfacción con 

la vida. 
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1.2. Recomendaciones 

Considerando la relación entre la carga laboral y la calidad de vida, se recomienda al nivel 

directivo del centro de salud reducir la carga de trabajo y aumentar la calidad de vida 

fomentando un entorno de trabajo de apoyo y cooperación entre el equipo de enfermería. La 

carga de trabajo excesiva puede tener un efecto perjudicial sobre cómo se equilibran el trabajo 

y la vida personal, lo que puede reducir la calidad de vida.  

 

En cuanto a la relación entre la carga laboral según la dimensión factores físicos con la calidad 

de vida del personal se recomienda al departamento de talento humano, fomentar un entorno de 

trabajo de apoyo y cooperación entre el equipo de enfermería. Para reducir los riesgos 

ergonómicos y prevenir lesiones asociadas a la enfermería, es crucial asegurarse de que el 

entorno del lugar de trabajo esté bien planificado.  

 

Acerca de la relación entre la carga laboral según la dimensión factores mentales con la calidad 

de vida del personal, el personal de enfermería puede experimentar un nivel significativo de 

estrés debido a que sus trabajos son muy exigentes. Se recomienda al departamento de talento 

humano del centro de salud que se estimule la práctica de métodos para reducir el estrés, como 

la respiración profunda, la relajación muscular gradual y la meditación. Se recomienda también 

evaluar periódicamente la carga de trabajo del personal de enfermería para detectar posibles 

desequilibrios o sobrecargas. 

Finalmente, considerando la relación entre la carga laboral según la dimensión factores 

psicoafectivos con la calidad de vida, se recomienda al personal de enfermería la observación 

de su propia condición de salud emocional y nivel de autocuidado. Esto permite identificar y 
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controlar las emociones que están conectadas con el lugar de trabajo, como el estrés, la irritación 

o la melancolía. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

¿Cuál es la relación entre la carga laboral y calidad de 

vida del personal de enfermería que laboran en el 

servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023? 

Determinar cuál es la relación entre la carga laboral 

y calidad de vida del personal de enfermería que 

laboran en el servicio de medicina de un hospital 

de Lima, 2023.  

La relación entre la carga laboral y calidad de vida del 

personal de enfermería que laboran en el servicio de 

medicina de un hospital de Lima, 2023  es 

estadísticamente significativa. 

 V1. Carga  

laboral 

 

Factores  

físicos  

 

Factores 

mentales 

Investigación de nivel 

Aplicada                                                                                                                                                              

 

Método de la 

investigación: 

Cuantitativo               

 

Diseño de la 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
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1. ¿Cuál es la relación entre los factores físicos de 

carga laboral con la calidad de vida del personal de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de 

un hospital de Lima, 2023? 

1. Identificar cual es la relación entre la carga 

laboral según la dimensión factores físicos con la 

calidad de vida del personal de enfermería que 

laboran en el servicio de medicina de un hospital 

de Lima, 2023. 

1. La relación entre la carga laboral según la dimensión 

factores físicos con la calidad de vida del personal de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de un 

hospital de Lima, 2023 es estadísticamente significativa. 

 

Factores                   

psicoafectivos 

investigación:                            

No experimental  

correlacional      

 

Población: 80 

colaboradores 

 

 

Muestreo: A criterio 

del investigador 

 

Muestra:    80 

colaboradores                                     

 

Instrumento de 

investigación: 

Cuestionario  

 

Técnicas de 

recopilación de 

información:           

 

Encuesta 

 

 Instrumento:  

Cuestionario 

2. ¿Cuál es la relación entre los factores mentales de 

carga laboral con la calidad de vida del personal de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de 

un hospital de Lima, 2023? 

2. Identificar cual es la relación entre la carga 

laboral según la dimensión factores mentales con la 

calidad de vida del personal de enfermería que 

laboran en el servicio de medicina de un hospital 

de Lima, 2023. 

2. La relación entre la carga laboral según la dimensión 

factores mentales con la calidad de vida del personal de 

enfermería que laboran en el servicio de medicina de un 

hospital de Lima, 2023 es estadísticamente significativa. 

V2. Calidad  

de vida    

 

Bienestar 

 

Funcionamiento 

 

Relaciones  

sociales 

 

Satisfacción  

personal 

 

                               

3. ¿Cuál es la relación entre los factores 

psicoafectivos de carga laboral con la calidad de vida 

del personal de enfermería que laboran en el servicio 

de un hospital de Lima, 2023? 

3. Identificar cual es la relación entre la carga 

laboral según la dimensión factores psicoafectivos 

con la calidad de vida del personal de enfermería 

que laboran en el servicio de medicina de un 

hospital de Lima, 2023. 

3. La relación entre la carga laboral según la dimensión 

factores psicoafectivos con la calidad de vida del personal 

de enfermería que laboran en el servicio de medicina de 

un hospital de Lima, 2023 es estadísticamente 

significativa. 
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Anexo 2: Instrumentos  

 
Cuestionario Carga laboral 

Considerado en Escala Demanda-Control de Karasek 

 

Estimado colaborador, este cuestionario tiene por objetivo recabar datos sobre la carga de trabajo 
los cuales serán utilizados en la investigación académica que adelanta Cesar Saravia.  El 

cuestionario es personal, agradecemos su opinión sincera sobre los aspectos consultados.    Se 
garantiza la confidencialidad de sus datos. 

 
Instrucciones: Lea cada una de las siguientes expresiones y marque con un aspa (x) en la casilla 

de la alternativa que mejor refleje su apreciación al respecto, de acuerdo a la siguiente escala: 1 
= Totalmente en Desacuerdo, 2 = En Desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De Acuerdo, 5 = 

Totalmente de Acuerdo. 
 

 
 

Nº Variable Carga laboral 1 2 3 4 5 

  Dimensión: Factores físicos           

1 Se siente cansado físicamente debido al trabajo que realiza           

2 
Su jornada laboral le permite mantener la columna en posición 

adecuada 
          

3 Sus labores requieren de un esfuerzo físico frecuente           

4 
Tiene la necesidad de estirar su cuerpo debido al malestar que 

sufre estando en una sola posición de trabajo 
          

5 Sufre de fatiga visual en su trabajo           

6 
Observa que sus compañeros pasan menos horas sometidos a 

situaciones de fatiga 
          

  Dimensión: Factores mentales           

7 La distribución de actividades en su área es equitativa y justa           

8 
Su área de trabajo cuenta con el material suficiente y equipos 
adecuados para el correcto desarrollo de sus actividades 

          

9 Los tiempos para poder desarrollar una tarea son considerables           

10 
Recibe tareas de un momento para otro para dar respuesta 
inmediata 

          

11 Las tareas que realiza requieren de mucha exigencia mental           

12 
Su jornada laboral es insuficiente para atender todas las solicitudes 
diarias 

          

  Dimensión: Factores psicoafectivos           

13 
Se siente angustiado o agobiado por el tiempo que tiene para 
realizar su actividad desde diarias 

          

14 
Su jefe se preocupa por mantener a usted y a sus compañeros 

motivados 
          

15 Su área de trabajo sufre de un clima laboral desfavorable           

 
 

 

Gracias por su colaboración. 
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Índice de calidad de vida 

Adaptación Mezzich y colaboradores, 2000 

 

Con respecto a los siguientes aspectos de su vida, califique de 1 a 10 su situación actual, donde 
10 es excelente: 

 

Bienestar físico; es decir, sentirse con energía, sin dolores ni problemas físicos. 

  

Bienestar psicológico o emocional; es decir, sentirse bien y satisfecho con sigo 
mismo.    

Autocuidado y funcionamiento independiente; es decir, cuidar bien de su 
persona, tomar sus propias decisiones.   

Funcionamiento ocupacional; es decir, ser capaz de realizar un trabajo 

remunerado, tareas escolares y/o domésticas.   

Funcionamiento interpersonal; es decir, ser capaz de responder y relacionarse 

bien con su familia, amigos y grupos.    

Apoyo social-emocional; es decir, poseer disponibilidad de personas en quien 
confiar y de personas que le proporcionen ayuda y apoyo emocional.    

Apoyo comunitario; es decir, poseer un buen vecindario, disponer de apoyos 
financieros y de otros servicios.    

Plenitud personal; es decir, sentido de realización personal y de estar 

cumpliendo con sus metas más importantes.    

Satisfacción espiritual; es decir, haber desarrollado una actitud hacia la vida 

más allá de lo material y un estado de paz interior consigo mismo y con las 
demás personas.    

Calidad de vida global; es decir, sentirse satisfecho y feliz con su vida en 

general.   
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Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr, Sra. se le está invitando a participar en este estudio de investigación en salud. Antes de 
decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. 

Título de proyecto: “Carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería que laboran en 
el servicio de medicina de un hospital de lima, 2023” 
 

Nombre de los investigadores principales: 

César Orlando Saravia Yataco. 

Propósito del estudio: 

Determinar cuál es la relación entre la carga laboral y calidad de vida del personal de enfermería 

que laboran en el servicio de medicina de un hospital de Lima, 2023.  

Beneficios para participar: Tiene la posibilidad de conocer los resultados de la investigación 

por los medios más adecuados (de manera individual o grupal) que le puede ser de mucha 
utilidad para su actividad profesional 

Inconvenientes y riesgos: Ninguno sólo se le pedirá responder el cuestionario 

Costo por participar: Usted no realizará gasto alguno durante el estudio  

Confidencialidad: La información que usted proporcione estará protegido, sólo los 
investigadores pueden conocer. Fuera de esta información confidencial, usted no será 

identificado cuando los resultados sean publicados. 

Renuncia: Usted puede retirarse el estudio en cualquier momento, sin sanción o pérdida de los 

beneficios a los que tiene derecho. 

Consultas posteriores: En caso de tener alguna pregunta, puede hacerle ahora o más tarde, 

incluso después de que el estudio haya comenzado. Si desea hacer preguntas más tarde, puede 
contactarse con César Orlando Saravia Yataco, los números telefónicos son: 969 934 370, correo 

electrónico: juanbenavides698@gmail.com. 

Participación voluntaria: 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria y puede retirarse en cualquier 
momento 

Declaración de consentimiento  

Declaró que el leído y comprendido, tuve tiempo y oportunidad de hacer preguntas las cuales 

fueron respondidas satisfactoriamente, no he percibido coacción ni sido influido indebidamente 
a participar o continuar participando en el estudio y que finalmente aceptó participar 

voluntariamente en el estudio 

Lima, 31 mayo del 2023 

Certifico que recibí una copia de consentimiento informado. 
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Reporte de similitud TURNITIN 

 


