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Resumen 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre Inteligencia 

Emocional y Estrés Laboral en conductores de auto colectivo del distrito de 

Chaupimarca, 2022. La investigación realizada es de tipo básica, de nivel 

correlacional y de diseño no experimental. Los resultados se obtuvieron de una 

muestra de 100 conductores. Las pruebas utilizadas fueron el cuestionario TMMS24 

que mide la variable Inteligencia Emocional y la escala OIT-OMS que se utilizó para 

medir la variable Estrés Laboral. Dentro de los resultados obtenidos se demuestra 

una relación directa y significativa entre ambas variables (rho=.301*; p<.034), 

asimismo los resultados muestran que las dimensiones del Estrés Laboral como clima 

organizacional, estructura organizacional, influencia del líder, falta de cohesión y 

respaldo del grupo no correlacionan significativamente con la variable Inteligencia 

Emocional (p>0.05), también dentro de los resultados obtenidos se muestran que las 

dimensiones de Inteligencia Emocional correlaciona de forma positiva con el Estrés 

Laboral (p<0.05), asimismo dentro de las conclusiones se observa el rechazo de la 

hipótesis planteada ya que dentro de los resultados obtenidos se aprecia una 

correlación directa. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Estrés Laboral, Variable  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                                                                                 vi 



 
 

 

 

                                                      Abstract 
 

The objective of this research was to determine the relationship between Emotional 

Intelligence and Work Stress in collective car drivers in the Chaupimarca district, 2022. 

The research carried out is of a basic type, of a correlational level and of a non-

experimental design. The results were obtained from a sample of 100 drivers. The 

tests used were the TMMS24 questionnaire, which measures the Emotional 

Intelligence variable, and the OIT-WHO scale, which was used to measure the Work 

Stress variable. Within the results obtained, a direct and significant relationship 

between both variables is demonstrated (rho=.301*; p<.034), likewise the results show 

that the dimensions of Work Stress such as organizational climate, organizational 

structure, leader influence, lack of of cohesion and support of the group do not 

correlate significantly with the Emotional Intelligence variable (p>0.05), also within the 

results obtained, it is shown that the Emotional Intelligence dimensions correlate 

positively with Work Stress (p<0.05), also within The conclusions show the rejection 

of the proposed hypothesis since within the results a direct correlation is shown and 

what was expected was an inverse relationship. 

 

Keywords: Emotional Intelligence, Work Stress, Variable. 
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       En los últimos años uno de los problemas más frecuentes que aqueja a las 

personas de todo el mundo es el estrés laboral ya que las exigencias laborales son 

muy altas y cambiantes, en este sentido el trabajador estresado puede llegar a tener 

serios problemas laborales ocasionando en algunos casos pérdida del empleo 

(González et al., 2020), es por ello que estudios realizados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2016) refiere que este fenómeno es un problema de 

gran interés social ya que afecta de forma física, psicológica, cognitiva y conductual 

a los trabajadores llevándolos al agotamiento emocional. Asimismo la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2016), refiere que hasta un 80% de los empleados 

se encuentran poco motivados en el trabajo debido a que experimentan cuadros de 

tristeza y depresión, en otro de los estudios de la OIT (2016) demostraron que el 

75% de trabajadores mexicanos suele experimentar estrés laboral, China presenta 

un 73% y finalmente Estados Unidos presenta un 59% de estrés en el lugar trabajo. 

      En el transcurso de la vida las personas pasan por momentos difíciles que 

sobrepasan su propia capacidad de afrontamiento, los retos y exigencias del día a 

día hace que cada vez se enfrenten a una mayor demanda de esfuerzos físicos y 

mentales que van incrementando los niveles de estrés en las personas, bajo esta 

premisa  el (World Economic Forum, 2019), en su estudio realizado en el mundo 

arrojo que los trabajadores que se encuentran inmersos en sintomatología del 

estrés tienen más probabilidades de desarrollar problemas psicológicos como la 

depresión y ansiedad, asimismo estudios realizados por el Ministerio de Salud 

(MINSA, 2021), refieren que en la capital Lima el 52.2% de la población adulta 

presentan estrés moderado y severo, asimismo en Ayacucho y Huaraz presentan 

un 33.9% de estrés, es por ello que es importante recalcar que en nuestro país el 

Estrés Laboral se encuentra en incremento.  

       Una de las causas más comunes para la manifestación del estrés laboral es la 

monotonía, el considerar el trabajo desagradable, el exceso de trabajo entre otros 

factores que influyen en este fenómeno, en el caso particular del transporte urbano 

en la modalidad de auto colectivo encontramos que estos factores se intensifican 

ya que se encuentran expuestos a muchos estresores como la agresividad del 
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pasajero, el estar en un constante estado de alerta en no cometer alguna infracción 

de tránsito, el tráfico, el no llegar a la meta deseada en la obtención del dinero 

propuesto, en este sentido la Inteligencia Emocional es una herramienta poderosa 

que ayuda a las personas así como a los transportistas a desarrollar una serie de 

competencias y habilidades emocionales como el saber regular las emociones, 

solucionar conflictos entre otras competencias importantes al momento de 

interactuar con las demás personas. 

      Bajo esta lógica el conductor debe de lidiar con múltiples estresores que van 

deteriorando su salud psicológica, física y social, cabe señalar que la inteligencia 

emocional puede transformar aspectos negativos internos en factores protectores 

tanto para el plano interpersonal así como el intrapersonal, es por ello que estas 

habilidades emocionales determinan que tan bien una persona puede entender, 

reconocer así como comprenderse a sí mismo y a las demás personas de su 

entorno, en donde el manejo emocional cobra gran relevancia y se convierte en 

parte fundamental para alcanzar metas (Brito et al., 2019). 

       El trabajo representa para las personas una parte importante en su vida diaria, 

ya que invierten gran parte de su tiempo, la continua exposición del trabajador al 

estrés genera en la persona un desgaste físico y psicológico afectando el óptimo 

desempeño laboral, bajo esta óptica el entrenamiento en habilidades 

interpersonales e intrapersonales que son parte de la  inteligencia emocional son 

de gran ayuda para las personas en su regulación emocional y esto a su vez tiene 

un impacto positivo en el clima laboral (Jaramillo, 2020). El tener estrategias 

emocionales de afrontamiento son procesos muy relevantes para el óptimo 

desempeño laboral, es por eso que estos tipos de estrategias obtienen gran 

relevancia para la salud física del trabajador, bajo esta premisa la inteligencia 

emocional puede transformar factores internos desfavorables en situaciones 

protectoras donde el manejo emocional como la comunicación, tolerancia a la 

frustración entre otras aptitudes toman gran relevancia en la salud psicológica de 

la persona (Cui, 2021).  

       El ser capaz de reconocer las emociones, saber dónde y cuándo expresar 

dichas emociones de forma asertiva, son de gran ayuda y cobra gran relevancia a 

la hora de resolver conflictos, en este contexto se argumenta que la inteligencia 
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emocional de cada persona es notable e importante ya que nos ayuda a superar 

obstáculos y ver los problemas desde otra perspectiva (Goleman, 2018). El estar 

expuesto al continuo contexto estresor en el trabajo genera problemas psicológicos 

como estrés en el entorno laboral, es por ello que entender y regular las emociones 

son importantes así como relevantes a la hora de relacionarnos con las demás 

personas.  (Salovey y Mayer, 1990).  

      En ese sentido cabe resaltar que el tener una buena inteligencia emocional es 

una habilidad de gran importancia ya que el trabajador puede lidiar con las 

dificultades y problemas de la vida diaria y este problema cobra mayor relevancia 

cuando se trata del transporte público de pasajeros que es un foco intenso 

generador de estrés. Y por lo expuesto anteriormente se formula la siguiente 

pregunta de investigación ¿existe relación entre inteligencia emocional y estrés 

laboral en conductores de auto colectivo del distrito de Chaupimarca? 

        La justificación de esta investigación es teórica porque permitió ampliar y 

profundizar la información de las dos variables de estudio sobre todo la Inteligencia 

Emocional ya que es un tema de mucha importancia, además el estudio es 

relevante porque existen pocos estudios con personas de estas características, por 

ello es pertinente y de utilidad tener información al respecto, porque de esta manera 

se estará llenando el vacío de conocimiento. La justificación social es relevante 

porque será un nuevo antecedente para otros investigadores, empresas e 

instituciones porque la muestra es exento de ampliarse y toma en agenda la 

importancia de la Inteligencia Emocional en relación al Estrés Laboral ya que las 

habilidades emocionales como el control de impulsos ayudan a disminuir los niveles 

bajos y moderados de estrés. La justificación practica de esta investigación ayudara 

a tomar conciencia a las personas así como a los conductores de la importancia de 

tener habilidades y destrezas emocionales ya que actualmente existe una 

deslegitimación con el concepto de Inteligencia emocional, es por ello que 

encontramos personas que desmerecen este tipo de habilidades por considerarlas 

innecesarias. 

       Con el propósito de dilucidar o responder la pregunta de investigación del 

presente estudio se plantean los objetivos específicos así como los objetivo 

generales: Determinar la relación entre las variables inteligencia emocional y estrés 
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laboral en conductores de auto colectivo del distrito de Chaupimarca, 2022. 

Asimismo también se plantea los objetivos específicos: a) determinar el nivel de 

estrés laboral en los conductores de auto colectivo, b) determinar en nivel de 

inteligencia emocional en los conductores de auto colectivo, c) determinar la 

relación existente entre las dimensiones de inteligencia emocional y estrés laboral 

en conductores de auto colectivo, d) encontrar relación al comparar las dimensiones 

del estrés laboral con la segunda variable de investigación que es la Inteligencia 

Emocional, e) determinar diferencias significativas de la inteligencia emocional 

según edad, grado de instrucción y estado civil, f) determinar la existencia de 

diferencias significativas del estrés laboral al momento de analizar la muestra según 

edad, grado de instrucción y estado civil. 

       Del presente estudio se desprende la hipótesis general: existe relación 

significativa inversa entre inteligencia emocional y estrés laboral en conductores de 

auto colectivo del distrito de Chaupimarca, asimismo las hipótesis específicas se 

desprenden que: existe relación indirecta y significativa entre las dimensiones de 

inteligencia emocional y estrés laboral, existe relación directa y significativa al 

momento de comparar las dimensiones de estrés laboral y la primera variable de 

estudio que es la Inteligencia Emocional. 
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II.    MARCO TEÓRICO 

     Tirado et al. (2020) en el estudio que realizaron cuyo objetivo fue establecer la 

relación entre Inteligencia Emocional, estrés ocupacional y clima Organizacional, el 

estudio realizado fue cuantitativo correlacional de corte transversal. La muestra fue 

150 trabajadores del municipio departamental del Cesar en Chiriguana. Los 

instrumentos utilizados fueron la Prueba (EDCO) para medir la percepción de los 

empleados al interior de la organización y el (TMMS-24) que mide el nivel de 

Inteligencia Emocional. Los resultados demostraron que las dimensiones del clima 

organizacional (retribución rho=.324**; sig. .000; p<.05), (disponibilidad de recursos 

rho=.339**; sig. .000; p<.05) y (claridad y coherencia en la dirección rho=.254**; sig. 

.003; p<.05) tiene una correlación positiva con el Estrés Laboral, asimismo se 

obtuvo que el Estrés Laboral no correlaciona con las puntuaciones de las 

dimensiones de Inteligencia Emocional. Una de las principales conclusiones del 

estudio fue que el clima organizacional correlaciona de manera muy significativa 

con el estrés laboral donde sorprendentemente un buen clima organizacional 

presenta mayores niveles de estrés laboral. 

       Gong et al. (2019) en el estudio que realizaron en China cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre Inteligencia Emocional, capital psicológico, 

agotamiento laboral y su influencia en el rendimiento laboral. La muestra estuvo 

conformada por 450 empleados de la provincia de Shandong. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de (EIS) para medir la Inteligencia Emocional  y el 

Inventario de Maslach Burnout para medir el agotamiento laboral. Los resultados 

evidenciaron una relación negativa entre Inteligencia Emocional y el Burnout (r=-

.16** p<.5), asimismo encontraron la no relación significativa entre la edad de los 

participantes y su grado de Inteligencia Emocional (r=1.57 p>.5). Las conclusiones 

encontradas por los autores demuestran que a menor Inteligencia Emocional de los 

trabajadores mayor desgaste laboral. 

      Mesa (2019) cuyo objetivo de investigación fue encontrar relación y asociación 

de la Inteligencia Emocional con el Estrés Laboral y la ansiedad. Se aplicaron las 

pruebas a 258 enfermeros del Hospital el Canarias el método de estudio fue 

descriptivo correlacional, los instrumentos utilizados fueron el State Trait Anxiety 
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Inventory (STAI) y el TMMS-24 que se utilizó para evaluar la Inteligencia Emocional 

percibida. Dentro de los resultados encontrados más relevantes se demuestran 

estadísticamente que la atención emocional correlaciona de forma positiva y 

significativa con la variable Inteligencia Emocional Percibida. Asimismo dentro de 

las principales conclusiones se muestra que la carga laboral son predictores 

positivos importantes en la manifestación del estrés.  

       Morales (2018) tuvo como objetivo correlacionar las estrategias de 

afrontamiento del estrés, autoconcepto, Inteligencia Emocional y habilidades 

sociales. La población de estudio fue de 170 estudiantes. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala multidimensional de autoconcepto (AF-5), Escala de 

Afrontamiento (EA), Trait Meta-Mood Scale (TMMS24). Dentro de los resultados 

más relevantes del estudio se encontraron relaciones positivas entre el 

afrontamiento del estrés y el autoconcepto, habilidades sociales e Inteligencia 

Emocional (F=5.641; p=001; R=.09), asimismo dentro de los resultados obtenidos 

se encontraron la no existencia de diferencias significativas entre la muestra de 

estudio según nivel educativo. Las conclusiones muestran que la Inteligencia 

Emocional sobre todo la Intrapersonal se asocia mejor con el manejo del estrés. 

     Jiménez y Ganzo (2018) cuyo objetivo de investigación fue encontrar la relación 

entre Inteligencia Emocional y satisfacción laboral. El diseño fue correlacional 

multivariado, en total fueron 214 participantes y la muestra estuvo conformada por 

192 trabajadores. El instrumento utilizado para medir el nivel de Inteligencia 

Emocional fue el autoinforme EQ-i (Bar-On, 1997) y para medir la satisfacción 

laboral se hizo uso del cuestionario S20/23. Dentro de los resultados obtenidos 

encontramos que los años de experiencia del trabajador no correlaciona de forma 

significativa con la Inteligencia Emocional y si lo hace de forma modesta con la 

satisfacción laboral (sig=.482 p<.5). Las principales conclusiones muestran que la 

Inteligencia Emocional llega a tener influencia en la satisfacción laboral y que esta 

a su vez tiene su influencia en el desempeño laboral.  

       Mamani y Condori (2022) en el estudio que realizaron en la Universidad de San 

Marcos cuyo principal objetivo encontrar relación entre la Inteligencia Emocional y 

Estrés en el entorno laboral. La muestra estuvo conformada por 61 docentes 
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universitarios. A los catedráticos se les aplico el cuestionario (MBI-HSS) asimismo 

los autores llegaron a utilizar el inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On ICE. 

Los resultados encontrados muestran una relación inversa de grado moderado y 

fuerte entre la Inteligencia Emocional y el agotamiento emocional, asimismo se 

utilizó el estadístico de Pearson para la obtener los datos estadísticos donde se 

pudo encontrar una variabilidad de frecuencia alta entre los niveles altos y 

moderados de Inteligencia Emocional con menos del 15%, asimismo los autores 

hallaron que dentro de los resultados, se obtuvo que los docentes con mayor edad 

son los que poseen mayor Inteligencia Emocional en comparación con los de menor 

edad. Por ultimo las conclusiones halladas por los autores muestran que los 

docentes poseen niveles de estrés significativos. 

       Velásquez (2021) cuyo objetivo de investigación fue buscar la relación entre 

Inteligencia Emocional y el Estrés Laboral en el personal de enfermería. La 

investigación realizada fue descriptiva de diseño no experimental. La muestra 

estuvo conformada por 93 participantes. Los instrumentos utilizados para esta 

investigación fueron el cuestionario de Inteligencia Emocional y el cuestionario de 

Estrés Laboral estos instrumentos utilizados, fueron llevados a evaluación de juicio 

de expertos donde obtuvieron su aprobación (I.E .930 fue el resultado del alfa de 

cronbach y E.L .901 fue el resultado del alfa de cronbach), dentro de los resultados 

que obtuvieron los investigadores se muestra la correlación entre variables es 

positiva (rho=348**) y que el 45.2% del personal presenta y mantiene un nivel medio 

de Inteligencia Emocional y un 12.9% presentan un nivel alto. 

       Abarca et al. (2020) Investigaron la relación entre Inteligencia emocional y 

burnout en la Ciudad de Ayacucho. El estudio que realizaron fue transversal de 

diseño correlacional. La muestra fue de 294 docentes femeninas entre 23 a 65 

años, para obtener el nivel de inteligencia emocional se utilizó la escala de Wong-

Law (WLEIS) y Mashlach Burnout, Los principales resultados hallados reportan que 

existe una correlación inversa entre el burnout y las dimensiones de la Inteligencia 

emocional realización (r=-.33; p<.01), regulación (r=-.26; p<.01), valoración 

emocional propia (r=-.21 p<.01), del mismo modo se aprecia que a menor núcleo 

del burnout mayor presencia de regulación emocional. Las principales conclusiones 

fueron que los docentes que presenten mayores niveles de Inteligencia Emocional 
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gestionan mejor las demandas laborales y además poseen un adecuado bienestar 

personal, así como laboral.   

       Eyzaguirref (2020) en su investigación cuyo objetivo fue encontrar relación 

entre las dimensiones entre Inteligencia emocional y estrés laboral en funcionarios 

municipales del distrito de Yauli. La metodología utilizada fue descriptivo 

correlacional, no experimental, transversal de tipo básico, 106 empleados fueron la 

muestra de estudio, para lo cual se usaron dos instrumentos uno de ellos es: la 

escala adaptada al entorno peruano por Suares (2013) de la OIT-OMS y el 

cuestionario de inteligencia emocional TMMS-24 dentro de los hallazgos 

encontrados se pudo apreciar que las dimensiones de Estrés Laboral no tienen 

relación con la variable inteligencia emocional, (Clima Organizacional p=0.401, 

Estructura Organizacional p=256, Influencia del Líder p=0.581, falta de cohesión 

p=310, Respaldo del Grupo p=293). Dentro de las conclusiones más relevantes se 

observa que los participantes hombres presentan mayores niveles de estrés 

laboral.  

       Elizalde (2019) dentro de los objetivos de estudio fue encontrar relación entre 

el estrés laboral e inteligencia emocional. La investigación realizada fue de corte 

transversal, el tipo de investigación fue cuantitativo, correlacional no experimental, 

la muestra poblacional estuvo conformada por 75 trabajadores entre hombres y 

mujeres, los instrumentos que utilizo el investigador fue el Cuestionario de la OIT-

OMS que sirvió para medir el estrés laboral y para medir la inteligencia emocional 

se utilizó el cuestionario TMMS-24. Dentro de los principales resultados obtenidos 

se encontraron que las variables estrés laboral e inteligencia emocional se 

correlacionan de forma inversa y significativa (r=-.473; sig=.044), del mismo modo 

las principales conclusiones obtenidos son que los trabajadores obtienen niveles 

bajos de Estrés Laboral con un 75%. 

       Para entender y comprender mejor la teoría de la inteligencia emocional, nos 

adentraremos a los primeros estudios de Thorndike (1920), con su inteligencia 

social que lo define como la destreza de relacionarse apropiadamente mediante el 

entendimiento, manejo y comprensión de las emociones tanto de hombres como 
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de mujeres y cuya base primordial es la empatía que son habilidades necesarias 

para vivir y sobrevivir en el entorno social. 

       Goleman (1995) en su modelo mixto de inteligencia emocional hace hincapié 

en la importancia de los rasgos de personalidad así como una serie de habilidades 

competencias socioemocionales, motivacionales y cognitivas, es por ello que 

Goleman define a la Inteligencia Emocional como una agrupación de habilidades 

en la que resaltan destrezas emocionales como el autocontrol, el entusiasmo, la 

perseverancia, empatía y la importante habilidad de auto motivarse a uno mismo, 

bajo esta perspectiva Goleman afirma que dicha inteligencia puede ser aprendida, 

asimismo hace mención que las personas que tienen mayor éxito en la vida así 

como dentro de una organización son las personas que poseen ciertas 

características emocionales, como un elevado control de sus propias emociones y 

que además son hábiles generando entusiasmo entre sus compañeros, es por ello 

que la mayor parte del tiempo están motivados, disfrutan trabajar en equipo, poseen 

iniciativa, asimismo conocen y entienden como cambiar los sentimientos y 

emociones de sus compañeros de trabajo.  

       Para Salovey y Mayer (1997) en su modelo más representativo que es la de 

habilidad, conceptualiza a la Inteligencia Emocional como la capacidad y destreza 

de percibir, usar así como comprender y reconocer las emociones tanto propias 

como ajenas, asimismo estos autores dividen el modelo en cuatro habilidades que 

son: la percepción emocional (que implica el reconocimiento e identificación de las 

emociones ya sean propias o ajenas y para este fin se valen de expresiones faciales 

así como el tono de la voz o el leguaje que comunica el cuerpo), la facilitación 

emocional del pensamiento sería la segunda habilidad (que se refiere a la conexión 

de las emociones con los sentidos como el olor o sabor y así poder mejorar el 

razonamiento), la tercera es la comprensión de las emociones (implica tener la 

capacidad de saber reconocer y entender las emociones así como la habilidad de 

comprender las principales relaciones entre ellas), el manejo y regulación es la 

cuarta habilidad (que es la capacidad de relacionar el comportamiento social con 

las emociones buscando entender las emociones propias como la de los demás) y 

por ultimo tenemos  la habilidad de la regulación reflexiva (que implica la capacidad 

de buscar mejorar y crecer como persona), asimismo este Modelo de Habilidad 
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considera a la inteligencia emocional como una organización jerárquica que influye 

en el manejo adaptativo de las propias emociones, según este modelo las 

emociones nos brindan la oportunidad de solucionar problemas permitiendo la sana 

adaptación al entorno social.  

     Cooper y Sawaf (2004) refuerzan las características ya mencionadas por Daniel 

Goleman sobre la inteligencia emocional ya que precisan que es una serie de 

habilidades así como destrezas que permite a las personas entender y sentir las 

propias emociones, además resaltan la importancia de las capacidades 

emocionales ya que mediante estas nos permiten aplicar las emociones como 

fuente de energía, al mismo tiempo toma los sentimientos y el entendimiento de 

estas como base de esta fuerza intuitiva que las emociones nos ofrece, es por ello  

que el poseer una brillantes académica no siempre es sinónimo de existo en la vida.    

       Así mismo Goleman (2008) afirma que se requiere algo más que la inteligencia 

académica para que nos valla bien en la vida y que la inteligencia emocional es 

determinante a la hora de superase profesionalmente y tener existo en la vida ya 

que influye en el bienestar general y la salud emocional, además según Goleman 

la inteligencia emocional se distribuye en competencias, como las  habilidades 

íntimas que la hallamos en el autocontrol que es la destreza que tiene cada persona 

para gobernarse a sí mismo, es por ello que somos conscientes y recapacitamos 

antes de expresar nuestras, pasiones, sensaciones y conductas, otra competencia 

determinante e importante es la habilidad de motivar a las personas para alcanzar 

sus metas y superar las dificultades del entorno. También refuerza el concepto de 

empatía, que lo define como la capacidad de reconocer así como sentir los 

sentimientos de las personas y mediante estas habilidades empáticas se obtiene la 

destreza para reconocer las emociones de las personas sin que haya la necesidad 

de que la otra persona exprese dichas emociones. Asimismo Goleman menciona 

que las relaciones interpersonales son formas de relacionarse entre personas que 

conforman una agrupación y son importantes para el manejo emocional y por ultimo 

incluye la capacidad de saber expresar nuestras emociones de forma idónea tanto 

a nivel verbal como no verbal. 
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      Según la OMS (2008) el estrés laboral son reacciones psicológicas, cognitivas, 

emocionales, así como conductuales ante las exigencias laborales que rebasan las 

habilidades y conocimientos del profesional en su desempeño optimo, además 

incluye la presión que ellos mismos ejercen ante las labores que realizan, en la que 

prueban sus propias capacidades de afrontamiento. 

      Según Selye (1946) el síndrome general de adaptación explica el proceso que 

transcurre en un organismo cuando este se encuentra en un estado de estrés que 

persiste en un periodo prolongado de tiempo más allá de los limites admitidos por 

las personas y transcurren en tres etapas, la primera es la reacción de alarma en 

donde se produce una reacción en el cuerpo cuando se expone a diferentes 

estímulos a los cuales la persona no está adaptada y la conforma la fase de choque 

que es la respuesta inicial e inmediata ante el estímulos negativo así mismo el 

organismo produce síntomas como taquicardia, aumento de la frecuencia cardiaca 

y perdida del tono muscular preparando al cuerpo para la lucha o huida, en la etapa 

de contra choque es en donde se presenta síntomas opuestas a las de la etapa de 

choque es ahí en donde el organismo llega a la homeostasis, en la segunda etapa 

de resistencia, donde el autor menciona que ningún organismo puede permanecer 

mucho tiempo en estado de alarma, si el estímulo estresor es compatible con el 

organismo este se adaptara, los cambios psicofisiológicos y bioquímicos que 

ocurren en la reacción de alarma desaparecerán, cuando en esta etapa se presenta 

una alta tolerancia a los estímulos estresores en general se disminuye la tolerancia 

ante otros estímulos negativos, es decir el organismo se vuelve sensible ante otros 

estímulos estresantes, en la última etapa la de agotamiento que es la capacidad de 

un organismo de enfrentar el estrés prolongado ya que en esta etapa el agente 

estresor puede dañar al organismo de forma significativa y llevar a la persona a 

presentar síntomas como en la etapa de reacción de alarma. 

     Para Lazarus y Folkman (1986) donde analizan las características distintivas e 

individuales de cada persona para que de forma personal puedan determinar si el 

estímulo es estresante o no lo es, es decir qué tan relevante es para la persona la 

situación vivenciada causante de estrés. La interacción que se genera entre el 

entorno y la persona  genera una interpretación de la situación, es por eso que 

estos modos de analizar las situaciones están íntimamente relacionado con ciertas 
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características psicológicas individuales, asimismo dichos autores determinan que 

la subjetiva interpretación de la persona de la existencia de un peligro o amenaza 

pueden desbordar al individuo ante la falta de recursos. 
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3.1 Tipo y Diseño de investigación  

Tipo  

     El tipo de investigación realizada fue básica o pura ya que este tipo de estudio 

permite incrementar el conocimiento teórico, al respecto Ñaupas et al. (2014) 

manifiesta que este tipo de investigación es el cimiento de toda investigación y su 

principal característica es que se origina en un marco teórico, cuyo objetivo esencial 

es incrementar los conocimientos. 

Diseño  

3.2   Operacionalización de las variables 

Variable 1: Inteligencia Emocional 

Definición conceptual: la variable Inteligencia emocional según Goleman (1995) 

menciona que en esencia todas las emociones son impulsos son acciones 

inmediatas, del mismo modo según el autor se puede decir que las emociones son 

el puente entre el pensamiento y la acción, asimismo Goleman afirma que la 

Inteligencia Emocional es la capacidad de autorregularse y tener la capacidad de 

motivarse a uno mismo así como saber reconocer las propias emociones y de las 

demás personas. 

Definición operacional: para medir la variable Inteligencia Emocional, se opera y 

se divide a través de 3 dimensiones atención emocional, claridad emocional y 

     La investigación que se realizó en este estudio fue de diseño no experimental. 

Con respecto a este tipo de investigación hace referencia a la no manipulación de 

las variables de estudio se observa o se mide, pero no se controla es por eso que 

toda la investigación se realiza en su contexto natural. Y transversal ya que es un 

tipo de estudio en el que se enfatiza la observación y la recolección de datos en un 

único espacio de tiempo que son obtenidos de la muestra o población, cuyo 

propósito es describir las variables, así como analizar la incidencia o interrelación 

en un momento específico de tiempo (Hernández y Mendoza, 2018).   

III.  METODOLOGÍA 
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reparación emocional, asimismo las dimensiones están respaldadas por Goleman 

en su modelo mixto de Inteligencia Emocional.  

Indicadores: sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada, comprender 

adecuadamente los estados emocionales y saber regular los estados emocionales 

de forma adecuada. 

Escala de medición: ordinal y es de tipo Likert. 

Variable 2: estrés laboral  

Definición conceptual: Según Karasek y Theorell (1977) define el Estrés Laboral 

como las demandas psicológicas del trabajo y su relación con el control que tiene 

el trabajador en la toma de decisiones, planificación y ejecución del trabajo. 

Definición operacional: la variable Estrés Laboral se mide, opera y divide en 7 

dimensiones clima organizacional, estructura organizacional, territorio 

organizacional, tecnología, influencia del Líder, falta de cohesión y respaldo del 

grupo, asimismo estas dimensiones tiene su respaldado en el modelo de demanda 

control y apoyo social de Karasek. 

Indicadores: la meta y misión de la empresa así como las políticas generales de 

la empresa, la supervisión recibida por los superiores y el cumplimientos de 

objetivos, la privacidad en el trabajo así como la calidad del ambiente y condiciones 

para el trabajo, los recursos, tecnología y disposición de los equipos y recursos 

materiales, el trato del jefe ante los subordinados, la falta de trabajo y compromiso 

en equipo el trabajo en equipo y el apoyo grupal.  

Escala de medición: ordinal y es de tipo Likert.  

3.3   Población, muestra y muestreo 

Población: la población de esta investigación estuvo conformada por 156 

conductores de auto colectivo los cuales laboran dentro del distrito de Chaupimarca 

provincia de Pasco, es por ello que los autores Hernández, et al (2014) determinan 

a la población como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. 
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Criterios de inclusión: dentro del estudio realizado se consideraron a todos los 

conductores de auto colectivo de la empresa el Orgullo, cuyas edades variaban 

entre los 21 a 58 años, asimismo se consideraron a todos los conductores que 

firmaron el documento de consentimiento informado quienes previa información 

brindada por el investigador aceptaron ser partícipes de la investigación, también 

se incluyeron a todos los conductores que vienen laborando por un periodo de 3 

meses dentro de la empresa de transportes. 

Criterios de exclusión: con el propósito de ser objetivos dentro de la investigación 

se excluyó a todos los participantes que no contestaron algunas preguntas o sus 

respuestas fueron respondidas de forma incorrecta, además también se excluyeron 

a aquellos conductores que no firmaron el consentimiento informado y no desearon 

colaborar con la investigación.  

Muestra: debido a que la mayoría de los participantes del estudio cumplen con los 

criterios de inclusión se trabajó con 100 conductores de auto colectivo quienes 

fueron objeto de la muestra. Asimismo Hernández y Mendoza (2018) definen a la 

muestra como un subgrupo de la población donde se recolectan los datos y son 

representativos de esta. 

Muestreo: el presente estudio es no probabilístico por tratarse de una práctica 

donde se elige a los participantes con la ayuda de un experto, en donde fue el 

gerente de la empresa quien colaboro en todo momento en la selección de los 

conductores, es por ello que en la investigación no todas las personas que 

conforman la población tendrán la oportunidad de ser elegidos (Otzen y Manterola, 

2017).  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     En el presente estudio se aplicó la técnica de la encuesta con la finalidad de 

recopilar datos estadísticos de los conductores de auto colectivo, es por ello que se 

aplicaron dos cuestionarios para medir tanto el Estrés Laboral como la Inteligencia 

Emocional de los conductores de auto colectivo, asimismo la encuesta es la técnica 

más utilizada en las investigaciones y cuyo objetivo es recolectar datos informativos 

de personas, así como de sus características como la edad o el número de hijos, 

opiniones o expectativas (Hernandez et al., 2018).  
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Instrumentos  

    El primer instrumento: la escala TMMS-24 fue adaptada en el 2004 por 

Fernández-Berrocal, P. Extremera y Ramos  N. y cuyo país de origen fue España, 

la administración de la escala es de forma individual así como grupal, además está 

compuesta por 24 ítems y cuya finalidad es evaluar la Inteligencia Emocional 

percibida. La validación se efectuó mediante el análisis de contenido en donde se 

priorizó la adaptación lingüística, así como la relevancia y coherencia de cada ítem, 

la confiabilidad del instrumento se obtuvo a través del alfa de Cronbach y los 

resultados arrojaron que atención emocional representa un .90, claridad emocional 

con un  .90 y reparación emocional con un .86, asimismo presenta una fiabilidad  

de test-retest muy significativa con un .60 de atención; .70 de claridad y por ultimo 

reparación con un .83, el instrumento a su vez está divida en tres dimensiones de 

las cuales le corresponde ocho ítems para cada uno, atención emocional 

(Ítems1,2,3,4,5,6,7,8), claridad emocional (Ítems 9,10,1,12,13,14,15,16) y para 

finalizar la reparación emocional (Ítems 17,18,19,20,21,22,23,24). Los autores 

originales de la escala TMMS24 fueron Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai 

y publicaron el instrumento en 1995, además el instrumento originalmente estuvo 

compuesto por 48 ítems. 

     Asimismo la adaptación peruana fue realizada por Mey Ling Chang Marcovich 

en el 2017 quien utilizo a expertos para los criterios de validación, para ello fue 

necesario 10 jueces en donde los resultados evidenciaron valores adecuados en la 

prueba alfa de Cronbach, donde los resultados arrojaron que atención emocional 

es confiable ya que presentaba un valor de .827, para la dimensión claridad 

emocional, además los resultados presentados son confiables en un .836 y por 

ultimo para la dimensión reparación emocional la confiabilidad es de .889 que son 

considerados confiables para su uso.  

     El segundo instrumento: la escala de Estrés Laboral OIT-OMS cuyo autor 

original del instrumento fue Ivancevich y Matterson en el año de 1989 y cuyo país 

de origen es Estados Unidos, donde la confiabilidad original fue .966 según el Alfa 

de Cronbach, el instrumento evalúa el estrés en las organizaciones y cuyo principal 

objetivo es identificar el estrés dentro del lugar de trabajo, asimismo busca anticipar 

posibles riesgos psicosociales. La administración de la prueba es individual o grupal 
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además el instrumento posee 25 ítems y está compuesta por 7 dimensiones clima 

organizacional cuyos ítems son (1,10,11,20), estructura organizacional cuyos ítems 

son (2,12,16,24), territorio organizacional cuyos ítems son (3,15,22), tecnología 

cuyos ítems son (4,14,25), influencia del líder cuyos ítems son (5,6,13,17), falta de 

cohesión cuyos ítems son (7,9,18,21), respaldo del grupo cuyos ítems son 

(8,19,23).  

     La escala OIT-OMS en su primera versión fue el cuestionario de Efffort-Reward 

lmbalace Questionary, en años posteriores Ivancevich y Matterson crearon lo que 

es la versión actual de la escala OIT-OMS y para llegar a este fin utilizaron el 

método de Michigan, la confiabilidad del instrumento se estableció por coherencia 

interna con el coeficiente alfa de Cronbach, en donde los resultados arrojaron .90 

en Cansancio Emocional brindando una buena confiabilidad, un .79 en la dimensión 

despersonalización y por último con un 0,71 en realización personal. 

     Asimismo, Suarez (2013) fue quien adapto el instrumento al contexto peruano 

mediante el alfa de Cronbach, donde los resultados arrojaron una confiabilidad de 

.956 obteniendo un valor alto de significancia, así también la validación del 

constructo se determinó mediante KMO con un .943 y la prueba de esfericidad de 

Barlettcon dando como resultado un Chi =4562,585. 

3.5    Procedimientos 

     La presente investigación comenzó con la entrevista y presentación de la carta 

de ejecución del proyecto de investigación al señor gerente de la empresa de 

transportes el Orgullo, con la finalidad de aplicar los instrumentos para la 

recolección de datos, luego se coordinó conjuntamente con la directiva de la 

empresa los horarios y días donde se aplicarían los instrumentos, asimismo se 

concluyó que se realizaría la encuesta en los días en los que los conductores de 

auto colectivo tiene poca demanda de pasajeros.    
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3.6    Métodos de análisis de datos 

      Al iniciar la presente investigación el primer paso fue obtener la base de datos 

y para este fin se pasaron las respuestas de los dos cuestionarios a una base de 

datos en el programa Excel, luego se ingresaron estos datos al programa 

estadístico SPSS en su versión 26 esto con el propósito de hallar la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, dando como resultados una confiablidad del 

primer instrumento que mide la Inteligencia Emocional de .908 y para el segundo 

instrumento  Estrés Laboral un .817, asimismo mediante los resultados de la prueba 

de normalidad de Shapiro Wilks se optó por utilizar estadísticos no paramétricos, 

de igual manera mediante el coeficiente de correlación de Spearman se llegó a 

establecer la correlación entre las variables de estudio y las variables 

sociodemográficas donde también se estableció el tamaño de alcance de la 

investigación, además se recurrió a la prueba de U de Mann Whitney y a la prueba 

de H de  Kruskal Wallis con el fin de obtener los resultados en función de la edad, 

estado civil y grado de estudios, así mismo los resultados obtenidos se describirán 

mediante tablas de frecuencias y porcentajes. 

 3.7    Aspectos éticos 

    Uno de los principios éticos en el que se basa el presente estudio es el de 

beneficencia donde el investigador busca el beneficio de los participantes, es por 

ello que no se trató de interferir en el horario de trabajo de los conductores, otro 

principio ético importante es el de no maleficencia donde en todo momento se 

buscó no hacer daño y evitar afectar negativamente a los conductores, asimismo al 

inicio de la investigación se le preguntó a los participantes mediante el 

consentimiento informado si estaban de acuerdo o no en ser partícipes del estudio 

de investigación y así se cumplió con el principio ético de autonomía y por último 

se aplicó en el estudio el principio ético de justicia donde todos los conductores 

tenían las mismas oportunidades de conformar la muestra siempre y cuando 

cumplieran con los criterios de inclusión. 
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IV.   RESULTADOS 

 

         Tabla 1 

         Relación entre inteligencia emocional y estrés laboral 

 
  

Correlación según Spearman   

 

 Rho .301* 

  P .034 

   N 100 

 

      En la tabla 1, se muestra a través del coeficiente de correlación de Spearman 

que la correlación es directa y significativa (rho=.301*; p<.034),         estos resultados 

muestran que no existe una coherencia teórica ya que a mayor Inteligencia 

Emocional menor Estrés Laboral, además se aprecia que el grado de relación 

sostienen una correlación débil o baja, dado que el valor oscila entre .30 a .40 

(Mondragón, 2014).  
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         Tabla 2 
 
         Niveles de estrés laboral  
 

Niveles  

 
 

f % 

Bajo 8 08.0 

Moderado 68 68.0 

Alto 24 24.0 

Total 100 100 

 

     En la tabla 2, se muestra que el 68% de conductores de auto colectivo presenta 

niveles moderados de Estrés Laboral, así también un 24% presentan niveles altos 

y finalmente con un 08% los conductores presentan niveles bajos. 
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         Tabla 3 
 
         Niveles de inteligencia emocional 
 

Niveles  
 
 
f % 

Bajo 20 20.0 

Moderado 54 54.0 

Alto 26 26.0 

Total   100 

 
 

     En la tabla 3, se muestra que el 54% de conductores de auto colectivo presenta 

niveles moderados de Inteligencia Emocional, asimismo un 26% presentan niveles 

altos y finalmente con un 20% los conductores presentan niveles bajos. 
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         Tabla 4 

         Relación entre el estrés laboral y las dimensiones de inteligencia emocional 

Variables   
           D1           D2  D3   

Estrés 

Laboral 

rho  .335*  .285* .274    

 p .017 .045 .050   

r2         .112 .085 .075   

n 100 100 100   

 

     En la tabla 4 se muestra la correlación a través del coeficiente de correlación de 

Spearman que las dimensiones de la variable Inteligencia Emocional (percepción, 

comprensión y regulación) presentan relación directa y significativa (p<0,05).  
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         Tabla 5 
 
         Relación entre inteligencia emocional y dimensiones del estrés laboral 

   
Estrés 

Laboral 

D1 D2 D3  D5  D6  D7 

 

 

rho  
 .332** .134 .196 

   

.334* 

 
-.016  .176  .186 

 P .000 
.354 .173 .018   .911   .222  .197  

 

r2 .110 
,017 .038 .111  -.032   .030  .034  

 

 
N 100 

100 100 100    100  100  100  
 

 

 

     En la tabla 5 se muestra a través del coeficiente de correlación de Spearman 

que las dimensiones del Estrés Laboral (Clima Organizacional, Estructura 

Organizacional, Influencia del Líder, Falta de Cohesión, Respaldo del Grupo) no 

correlacionan con la  variable Inteligencia Emocional (p>.05) y solo una dimensión 

Territorio Organizacional presenta relación significativa (p=.18; p<0,05).  
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         Tabla 6 

    Comparación de inteligencia emocional según edades  

 Variable 
Grupos 

de edad 
n 

Rango 

promedio 
H p 

Inteligencia 

Emocional 

Jóvenes  

 

50 

 

20.28 

 

7.875 .019 
Adultos 40 28.98 

 

Adultos 

Mayores 

 

10 

 

37.70 

                          

                  

 

 
   

 

 

      En la tabla 6, se puede observar los resultados obtenidos estadísticamente del 

análisis de comparación, mediante la prueba H de Kruskal Wallis, entre la 

Inteligencia Emocional con la variable sociodemográfica edad, donde se 

encontraron diferencias significativas (p=.019), donde los adultos mayores poseen 

mayor Inteligencia Emocional en comparación con los jóvenes. 
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         Tabla 7 

         Comparación de  inteligencia emocional en función del grado de instrucción 

 Variable/dimensión 
Grado de 

instrucción 
n 

Rango 

promedio 
U  P 

Inteligencia 

Emocional 

Secundaria 

Completa 

 

74 

 

24.12 

 

 

189.500 

 

 

0.258 

Superior 26 29.42   

 

      En la tabla 7, se muestran los resultados obtenidos del análisis de comparación 

a través de la prueba U Mann Whitney de la variable sociodemográfica grado de 

instrucción con la variable Inteligencia Emocional, donde los resultados arrojaron 

que no existe diferencias significativas (p>258). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

         Tabla 8 

         Correlación de inteligencia emocional según estado civil  

 Variable Estado civil n 
Rango 

promedio 
H P 

Inteligencia 

Emocional 

Soltero  

 

24 

 

21.83 

 

1.068 .586 Conviviente  66 26.42 

 

Casados  

 

10 

 

28.20 

                          

                  
    

 

     En la tabla 8, se muestran los resultados estadísticos obtenidos del análisis de 

comparación mediante la prueba H de Kruskal Wallis, de la Inteligencia Emocional 

y la variable sociodemográfica estado civil, donde no se encontraron diferencias 

significativas ya que el valor de significancia es de (p=.586). 
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         Tabla 9 

         Comparación de estrés laboral según edades  

 Variable 
Grupo de 

edad 
n 

Rango 

promedio 
H P 

  

Estrés 

Laboral 

Jóvenes  

 

50 

 

23.96 

 

5.372 .068 
Adultos 40 23.85 

 

Adultos 

Mayores 

 

10 

 

39.80 

                          

                  
    

 

      En la tabla 9, se muestran los resultados estadísticos obtenidos del análisis de 

comparación mediante la prueba H de Kruskal Wallis, de la variable Estrés Laboral 

y la variable sociodemográfica edad, donde no se encontraron diferencias 

significativas ya que el valor de significancia es de (p=.0.68). 
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         Tabla 10 

         Comparación del estrés laboral en función del grado de instrucción 

 Variable/dimensión 
Grado de 

Instrucción 
N 

Rango 

promedio 
U  P 

Estrés Laboral 

Secundaria 

Completa 

 

74 

 

23.72 

 

 

174.500 

 

 

0.143 

Superior 26 30.58   

 

      En la tabla 10, se muestran los resultados estadísticos del análisis de 

comparación del Estrés Laboral según grado de instrucción en los conductores de 

una empresa de transportes del distrito de Chaupimarca llevándose a cabo a través 

de la prueba U Mann Whitney, donde los resultados demuestran que no existe 

diferencias significativas (p=.143). 
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         Tabla 11 

         Comparación de estrés laboral según estado civil  

 Variable Estado Civil n 
Rango 

promedio 
H P 

Inteligencia 

Emocional 

Soltero  

 

24 

 

25.92 

 

.077 .962 Conviviente  66 25.14 

 

Casados  

 

10 

 

26.90 

                          

                  
    

 

 

      En la tabla 11 se muestran los resultados estadísticos obtenidos del análisis de 

comparación mediante la prueba H de Kruskal Wallis, de la variable Estrés Laboral 

y la variable sociodemográfica edad, donde no se encontraron diferencias 

significativas ya que el valor de significancia es de (p=.692). 
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IV. DISCUSIÓN 

      En el presente estudio realizado cuyo objetivo general fue determinar la relación 

entre inteligencia emocional y el estrés laboral en conductores de auto colectivo del 

distrito de Chaupimarca, los resultados obtenidos muestran la existencia de una 

relación positiva (301*) y significativa entre las dos variables (0.34, p<0,05). 

      Los resultados encontrados ponen en cuestionamiento los modelos teóricos de 

Inteligencia Emocional como el modelo mixto de Goleman (2008) quien afirma que 

se requiere algo más que la inteligencia académica para que nos valla bien en la 

vida y que la inteligencia emocional es determinante a la hora de superase y tener 

éxito en la vida y que además influye directamente en el bienestar emocional, 

asimismo los resultados son opuestos a la teoría Selye (1946) ya que según el 

autor, el estrés es una respuesta del cuerpo humano asía las demandas del entorno 

asimismo estas demandas pueden ser cualquier estimulo más conocidos como 

agentes estresores y estos a su vez aumentan la necesidad de ajuste del organismo 

asiendo que este necesite reequilibrarse, así también otro opuesto teórico seria los 

estudios encontrados por Tirado et al. (2020) cuya principal conclusión del estudio 

es que el clima organizacional correlaciona de manera directa y significativa con el 

estrés laboral es decir a mayor clima laboral mayor estrés laboral, asimismo existe 

estudios que si presenta una lógica teórica como son los de Gong et al. (2019)  

donde encontraron una relación negativa entre Inteligencia Emocional y el Burnout 

(r=-.16** p<.5). 

      Asimismo dentro de los resultados correlaciónales obtenidos se aprecia una 

correlación directa entre la Inteligencia Emocional y Estrés Laboral estos resultados 

no se sustentan en una lógica teórica, ya que la teoría refiere que a mayor 

Inteligencia Emocional menor Estrés Laboral presentan las personas y viceversa a 

menor una mayor será la otra, en lo que concierne a la relación positiva encontrada 

en una dirección los resultados obtenidos tienen su razón lógica y es que a mayor 

estrés laboral mayor será la inteligencia emocional de los conductores, el conflicto 

teórico se presenta cuando a mayor Inteligencia Emocional mayor Estrés laboral, si 

bien es cierto los conductores poseen Inteligencia Emocional entre moderada y alta 

según los resultados del estudio es decir los conductores tienen buenos índices de 

habilidades emocionales, el problema se presentaría cuando los conductores no 
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pueden expresar su Inteligencia Emocional o no saben cómo manifestarlas ya que 

la mayor parte del tiempo los conductores están encerrados dentro de sus vehículos 

y solo se relacionan por poco tiempo con sus pasajeros, esto debido a que los 

conductores de auto colectivo en el distrito de Chaupimarca de la Ciudad de Cerro 

de Pasco tienen una ruta corta que costa de 10 minutos de recorrido y de ahí que 

la mayor parte del tiempo pasan solos dentro del lugar de trabajo, es así que planteo 

la hipótesis que el conductor por mayor que sea su inteligencia emocional al no 

poder relacionarse o interactuar muy poco tiempo con sus pasajeros siente igual 

estrés laboral así posea mucha Inteligencia Emocional, esta situación se 

presentaría porque el conductor no encuentra el momento adecuado para expresar 

sus habilidades emocionales como la interpersonal, ya que existen pasajeros que 

muchas veces se niegan a interactuar con el conductor, es así que daríamos 

respuesta a nuestros resultados que a mayor Inteligencia Emocional mayor estrés 

laboral de los conductores. 

     Uno de los objetivos específicos del estudio fue determinar los porcentajes de 

Estrés Laboral en conductores de auto colectivo del distrito de Chaupimarca, 

asimismo se evidencia que un 68% obtiene un nivel moderado, mientras que un 

24% de conductores obtienen altos niveles de estrés y finalmente un 8% obtiene 

un nivel bajo, estos resultados son opuestos a los encontrados por Elizalde (2019) 

donde los trabajadores obtienen niveles bajos de Estrés Laboral con un 75%, 

ademas los resultados obtenidos evidencian que los conductores de auto colectivo 

del distrito de Chaupimarca están inmersos a una gran cantidad de estímulos 

estresantes y presentan niveles moderados y altos de estrés, esto debido en gran 

medida a situaciones estresantes como el tráfico, la mala conducta de algunos 

pasajeros, las presiones monetarias y otros estresores, estos factores a su vez 

influyen significativamente en el nivel de estrés que manifiestan dichos 

conductores. 

     Es por ello que estas situaciones conflictivas hacen que los conductores se 

sientan frustrados nerviosos y furiosos, es por eso que vemos muchas peleas entre 

conductores por simples riñas o por discusiones sin sentido, asimismo los 

resultados demuestran y corroboran una de las hipótesis específicas que a mayor 

Inteligencia Emocional mejor manejo del estrés por parte de los conductores de 
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auto colectivo, esto en gran parte a los porcentajes encontrados en la muestra ya 

que existe una relación de estrés moderado de 68% con un porcentaje de igual 

similitud de Inteligencia Emocional de 54 %, los resultados encontrados proponen 

que los conductores presentan estrés en relación a las habilidades y destrezas 

emocionales que poseen. 

      Otro de los objetivos específicos del presente estudio fue determinar los niveles 

de Inteligencia Emocional de los conductores de auto colectivo del distrito de 

Chaupimarca, donde los resultados evidencian niveles moderados con un 54%, así 

como un 26% de conductores presentan niveles altos y un 20% obtiene niveles 

bajos, los resultados obtenidos en la muestra  son semejantes a los encontrados 

por Mamani y Condori (2022), en donde los autores encontraron niveles moderados 

y bajos de Inteligencia Emocional que sobresalen con respecto a los niveles altos 

con menos del 15%. Los resultados también manifiestan que los conductores 

poseen en gran medida buena inteligencia emocional, esto debido a la constante 

resolución de conflictos que tienen que pasar a diario y a la gran cantidad de 

problemas que enfrentan en el trabajo, las destrezas emocionales que presentan 

los conductores los ayuda a manejar las situaciones estresantes y así pueden 

manejar de la mejor manera los obstáculos del medio (Goleman, 1995). Estos 

porcentajes encontrados dentro de la muestra refieren que los conductores debido 

que su labor está llena de estresores no sucumben ante la sintomatología del estrés 

porque desarrollan una serie de habilidades emocionales que los ayudan a 

sobrellevar las presiones a las cuales están sometidos. 

     Dentro de los objetivos específicos que fue determinar la relación entre el estrés 

laboral con las dimensiones de Inteligencia Emocional, los resultados encontrados 

muestran que si existe una relación significativa y positiva entre ambas variables, 

percepción (.335*, p=.017), comprensión (.285*, p=.045) y regulación (.274, 

p=.050), estos resultados se asemejan con los encontrados por Mesa (2019), que 

dentro de sus hallazgos se muestra que la atención emocional es significativa y 

tiene una correlación directa con el estrés laboral percibido, ansiedad de rasgo y 

ansiedad de estado, asimismo dentro de los resultados también se encontraron que 

a mayor claridad emocional existen menores puntuaciones en estrés laboral 

percibido. En esta correlación se evidencia una lógica teórica ya que como 
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menciona Salovey y Mayer (1997) en su modelo de Habilidad la Inteligencia 

Emocional es la capacidad y destreza de percibir así como usar, comprender y 

tener la capacidad de reconocer las emociones tanto propias como de las demás 

personas, así también influye en el manejo adaptativo de las propias emociones, 

según este modelo las emociones nos brindan la oportunidad de solucionar 

problemas permitiendo la sana adaptación al entorno social, es por ello que los 

conductores de auto colectivo afrontan con mayor eficacia los estresores a los 

cuales se enfrentan todos los días esto debido en gran medida a que al estar 

sometidos a estresores continuos estos desarrollan habilidades emocionales que 

son muy eficaces para enfrentar las dificultades del trabajo. 

       De acuerdo con los objetivos específicos que fue determinar la relación entre 

Inteligencia Emocional y las dimensiones del estrés Laboral, los resultados 

muestran que las dimensiones (Clima Organizacional p=.354; Estructura 

Organizacional p=.173; Influencia del Líder p=.911; p=0.226 Falta de Cohesión 

p=.226; Respaldo del Grupo p=.197) no existe relación significativa (p>.05), 

mientras que en la dimensión (Territorio Organizacional p=.018) si existe relación 

(p<.05). Estos datos respaldarían los modelos propuestos por Lazarus y Folkman 

(1986) en donde afirman que el estrés son esfuerzos tanto cognitivos como 

conductuales que son cambiantes y se desarrollan para el buen manejo de las 

demandas específicas internas como externas y que son evaluadas como 

desbordantes por las personas. 

     Los resultados encontrados de la correlación entre las dimensiones del Estrés 

Laboral y la variable Inteligencia Emocional son semejantes a los encontrados por 

Eyzaguirref (2020), donde encontró que las dimensiones Clima Organizacional 

p=401, Estructura Organizacional p=256, Influencia del Líder p=581, falta de 

cohesión p=310, Respaldo del Grupo p=293, no tiene relación con la Inteligencia 

Emocional, asimismo se pudo descubrir que la dimensión Territorio Organizacional 

es igual a los valores de significancia del presente estudio p=.18, estos resultados 

muestran que la Inteligencia Emocional no repercute sobre otras dimensiones del 

Estrés Laboral solo se correlacionan de forma general, así también estos resultados 

obtenidos se deberían en gran medida a que una gran parte de los conductores no 

tienen muy en claro el principio de respetar las reglas y son muy poco colaboradores 
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con respecto al trabajo en equipo, asimismo al obtener significancia en una sola 

dimensión que es territorio organizacional mostraría que para ellos el lugar de 

trabajo es muy importante y tienen una especial consideración.       

       Dentro de los objetivos comparativos del estudio que fue determinar diferencias 

significativas de Inteligencia Emocional según edad, grado de instrucción y estado 

civil, los resultados muestran que se encontraron diferencias entre los jóvenes, 

adultos y adultos mayores, donde el rango promedio de adultos mayores obtienen 

niveles de Inteligencia Emocional con un 37.70 en comparación con los adultos con 

un 28,98 y los jóvenes con un 20.28, los resultados estadísticos que se obtuvieron 

son  similares a los encontrados por Mamani y Condori (2022) que dentro de sus 

resultados muestran que a mayor edad mayores son los niveles de inteligencia 

emocional, 

     Asimismo la muestra en la que basaron los resultados los autores muestran que 

los docentes con edades de 58 años presentan altos niveles y la muestra más joven 

presenta bajos niveles de inteligencia emocional, estos resultados ayudarían a 

explicar que debido en gran medida a los años de experiencia en el sector 

transporte los conductores poseen un alto grado de habilidades y destrezas 

emocionales, asimismo al comparar los resultados obtenidos con los estudios de 

Mamani y Condori también se puede observar que las personas mayores tienen 

mayor Inteligencia Emocional, es por ello que las personas con más éxito en las 

empresas son aquellas que tienen un elevado control de sus emociones, además 

tiene una mayor motivación es por eso que desarrollan habilidades para conocerse 

a sí mismo como la capacidad de entender emociones en las demás personas 

(Goleman, 2000). 

     Asimismo al comparar la Inteligencia Emocional con el grado de instrucción los 

resultados muestran que no se encontraron diferencias significativas con el grado 

de instrucción es decir que la Inteligencia Emocional de los conductores no tiene 

ninguna relación con el grado de instrucción, para Goleman (2008), se requiere algo 

más que la inteligencia académica al momento de alcanzar el éxito en la vida, es 

ese componente que muchas veces las personas con pobres niveles de estudio 

obtienen en mayor medida, también se logra observar que no existe diferencias 
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entre los convivientes, solteros y casados dentro de la muestra esto debido en gran 

medida a que para regular nuestras emociones no es necesario ser casado o 

soltero, es por ello que los conductores según la muestra obtenida obtienen niveles 

significativos de Inteligencia Emocional sobre todo las personas de mayor edad. 

      Con respecto a la hipótesis específicas que fue determinar la existencia de 

diferencias entre el Estrés Laboral de los conductores según edad, grado de 

instrucción y estado civil, los resultados muestran que no existe relación entre los 

jóvenes, adultos y  adultos mayores, estos resultados mostrarían  que todas las 

personas sienten estrés y no tiene mucha trascendencia la edad para percibir dicho 

estrés, los resultados obtenidos coinciden con la teoría de Selye (1946), quienes 

afirman que el estrés psicológico se relacionan con las demandas laborales, el 

exceso de trabajo, la falta de tiempo y que la edad o sexo son factores que influyen 

de manera muy poco significativa. Asimismo al determinar la relación entre el 

estado civil y el Estrés Laboral se obtuvo que no existe relación, estos resultados 

demuestran que para la manifestación sintomatológica del estrés no importa mucho 

si la muestra está conformada por personas casadas o solteras. 

Asimismo se realizó el análisis del grado de relación entre el Estrés Laboral y el 

grado de instrucción de los conductores del distrito de Chaupimarca, los resultados 

muestran que no existe relación entre el grado de Instrucción y el estrés Laboral 

(p=.143), estos resultados obtenidos son parecidos a los encontrados por Morales 

(2018), cuyos resultados encontrados refieren que no existe diferencias 

significativas en el grado de estudios, esto debido a que no hallaron grandes 

diferencias en la muestra de estudio, con alumnos de ESO y con los alumnos de 

siclos formativos.  

    Los resultados obtenidos del estudio son confiables porque en esta investigación 

se respetó en todo momento el proceso metodológico, como el de validez y 

confiabilidad donde la variable Inteligencia Emocional arrojo una confiabilidad de 

.908 y la variable Estrés Laboral arrojo una confiabilidad de .817, asimismo los 

resultados necesitan de una muestra más alta ya que el grado de alcance del 

estudio es bajo porque el tamaño del efecto es de (.10), asimismo dentro de las 

principales limitaciones del estudio se puede observar que se necesita de una 
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muestra más amplia y variada para poder generalizar los resultados ya que el 

universo de conductores es muy numeroso.  
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Primera: de acuerdo con los resultados obtenidos de correlación entre la variable 

Inteligencia Emocional y el Estrés Laboral se muestra una relación directa y 

significativa, asimismo se concluye que los resultados no coinciden con una 

lógica teórica ya que a mayor inteligencia emocional menor estrés laboral, 

así también los resultados estadísticos contradicen la hipótesis principal. 

Segunda: Así también se evidencia en los resultados que los conductores de auto 

colectivo del distrito de Chaupimarca presentan niveles superiores entre 

moderados y altos de Estrés Laboral, asimismo los conductores en un 

porcentaje mínimo presentan niveles bajos de estrés laboral.  

Tercera: de acuerdo con el análisis realizado se concluye que los conductores de 

auto colectivo del distrito de Chaupimarca presentan niveles superiores, 

entre moderado y alto de Inteligencia Emocional, además los resultados 

muestran que los conductores de mayor edad son los que presentan 

mayores índices de Inteligencia Emocional.  

Cuarta: dentro de los resultados obtenidos se muestra que las dimensiones de 

inteligencia Emocional correlacionan de forma positiva y significativa con el 

Estrés Laboral en los conductores de auto colectivo del distrito de 

Chaupimarca y se concluye que los conductores poseen buena Inteligencia 

emocional. 

Quinta: Asimismo se determinó en el estudio que no existe relación entre las 

dimensiones del Estrés Laboral y la variable Inteligencia Emocional de los 

conductores de auto colectivo del Distrito de Chaupimarca, donde solo la 

dimensión clima organizacional correlaciona significativamente. 

Sexta: según el análisis de comparación entre Inteligencia Emocional y la variables 

sociodemográficas edad, grado de instrucción y estado civil se concluye que 

no existen diferencias significativas y que solo en una variables 

sociodemográfica se encuentra diferencias significativas que es la edad de 

los conductores, asimismo se concluye que la Inteligencia Emocional 

influyen significativamente en la edad de los conductores.  

     VI. CONCLUSIONES 
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Séptima: finalmente mediante los resultados al correlacionar la variable Estrés 

Laboral con la variable sociodemográfica edad, estado civil y grado de 

instrucción no se encentraron diferencias significativas, concluyendo que el 

Estrés Laboral repercute en todas las áreas de la vida. 
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 VII.    RECOMENDACIONES  

Primera: realizar futuras investigaciones con muestras distintas a los ya realizados 

en esta investigación y contar con un mayor número de participantes, con el 

fin de rechazar, confirmar y ampliar los datos hallados. 

Segunda: generar nuevas evidencias que demuestren la influencia de la 

Inteligencia Emocional con otros tipos de variables como el desempeño 

laboral o la satisfacción laboral. 

Tercera: seguir con las investigaciones enfocadas en entender mejor los aspectos 

psicológicos que podrían influir en el estrés laboral en los conductores de 

todo el país. 

Cuarta: sensibilizar a los conductores por medio de talleres, charlas y conferencias   

sobre la importancia del manejo del estrés en el entorno laboral, resaltando 

el impacto negativo que tiene en la familia, amistades y en la sociedad. 

Quinta: incentivar el desarrollo de programas individualizadas enfocadas en 

desarrollar Inteligencia Emocional como el control de impulsos, habilidades 

sociales y regulación emocional con la finalidad de disminuir el estrés 

laboral. 

Sexta: a los gerentes de las diferentes empresas de transporte se recomienda 

intervenir en la identificación de casos de estrés en los conductores. 
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Anexos 

Anexo1: Matriz de Consistencia  

¿Existe 
relación entre 
las variables 
inteligencia 
emocional y 
estrés laboral 
en 
conductores 
de auto 
colectivo del 
distrito de 
Chaupimarca 
2022? 

General General Variable 1: Inteligencia Emocional  

existe relación significativa en los 

niveles estrés laboral en los 

conductores de auto colectivo del 

distrito de Chaupimarca  

Determinar la relación entre las variables 

inteligencia emocional y estrés laboral en 

conductores de auto colectivo del distrito de 

Chaupimarca, 2022. 

Dimensiones 3 Ítems 24  

Percepción 
 

Comprensión  
 

Regulación 

1 al 24 

Diseño: 
No experimental y 

transversal 
 

Nivel: 
Descriptivo-

correlacional. 
Específicos Específicos  

a) existe relación significativa en el 
nivel inteligencia emocional de los 
conductores de auto colectivo 
b) existe una relación significativa 
entre las dimensiones de inteligencia 
emocional y estrés laboral 
c). asimismo existe relación 
significativa al determinar la 
inteligencia emocional según edad, 
grado de instrucción y estado civil 
d) ultimo existe relación significativa 
del el estrés laboral según edad, 
grado de instrucción y estado civil.  
 
 

a) determinar el nivel de estrés laboral en los 
conductores de auto colectivo. 
b). determinar en nivel de inteligencia 
emocional en los conductores de auto 
colectivo  
c) encontrar la relación existente entre las 
dimensiones de inteligencia emocional y 
estrés laboral en conductores de auto 
colectivo.  
d) determinar diferencias significativas al 
comparar la inteligencia emocional y el 
estrés laboral según edad, grado de 
instrucción y estado civil 
e) determinar la existencia de diferencias al 
comparar el estrés laboral según edad, 
grado de instrucción y estado civil. 
 

Variable 2: Estrés Laboral 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 

Dimensiones 7 Ítems 25  

Clima Organizacional. 
 

Estructura 
Organizacional. 

 
Territorio 

Organizacional. 
 

Tecnología 
 

Influencia del Líder 
 

Falta de Cohesión 
 

Respaldo del Grupo 
 

1 al 25 

N= 156 
n= 100 

 

Instrumentos 
 

TMMS-24 
 

OIT-OMS 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 



 
 

 
 

Anexo 2: Operacionalización de variables  

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA VALOR FINAL 

Inteligencia 
Emocional 

Las emociones 
tienen una carga 
energética muy 
grande la que nos 
impulsa a la acción, 
podemos decir que 
las emociones son el 
puente entre el 
pensamiento y la 
acción y nuestras 
acciones determinan 
nuestros resultados, 
configurando estos 
nuestras vidas 
(Goleman, 1995).  

La Inteligencia 
Emocional se 
medirá mediante la 
Escala TMMS-24 
conformado por 24 
ítems con opciones 
de Respuesta tipo 
Likert. 

Percepción  

Nivel en la 
capacidad de 

sentir y expresar 
los sentimientos 

de forma 
adecuada 

1,2,3,4,5,
6,7,8 

Ordinal 

Muy alto: 
33 a más 

Alto: 33-35 
Promedio: 26-35 

Muy bajo: 
21 o menos 

    Comprensión  

Nivel de 
comprensión 

emocional 
 

9,10,11,1
2,13,14,1

5,16 

Muy alto: 
36 a más 

Alto: 26-35 
Promedio: 26-27 

Muy bajo: 
25 o menos 

Regulación  

Nivel de 
capacidad de 

regulación 
emocional  

 

17,18,19
,20,21,2
2,23,24 

Muy alto: 
36 a más 
Alto 24-35 
Muy bajo: 

23 o menos 



 
 

 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA  VALOR FINAL 

Estrés 
Laboral 

El estrés es una 
alteración en el 
equilibrio del 
organismo 
causada por la 
acción de un 
agente externo o 
interno y el 
organismo 
reacciona ante 
esto de forma 
extraordinaria 
para restaurar 
dicho equilibrio 
(Selye, 1956) 

El estrés laboral 

se medirá 

mediante el 

cuestionario de la 

OIT-OMS, 

constituida por 

25 reactivos, con 

respuesta tipo 

Likert. 

Clima 
Organizacional  

 
Estructura 

Organizacional 

Valor de tarea 
Sentimiento de útil 

Percepción de 
importancia 

Percepción de placer 
Autorrealización 
Agrado de tareas 

Agrado de actividad 

1, 10, 
11, 20 

 
2,17,24 

Ordin 
al 

Alto nivel de estrés: 
25-28 

Nivel intermedio de 15-24 
Bajo nivel de estrés 

4-14 

Territorio 
Organizacional 

 
Tecnología  

Distribución física 
Comodidad de 

ambiente 
Horario 

3,15,22 
 
4,14,25 

Alto nivel de estrés de 19-21 
Nivel intermedio 

15-18 
Bajo nivel 

3-11 

Influencia del Líder 
 

Falta de Cohesión  

Relación con el trabajo 

Familiaridad 

organizacional 

Aspecto social 

Aspecto personal 

Reconocimiento 

5,6,13, 
17 
 

7,9,18, 
21 

Alto nivel de estrés: 
25-28 

Nivel intermedio de 15-24 
Bajo nivel de estrés 

4-14 

Respaldo del 
Grupo 

Percepción de salario 
 

Horas extras 

8,19,23 
 

Alto nivel de estrés de 19-21 
Nivel intermedio 

15-18 
Bajo nivel 

3-11: 
 



 
 

 
 

Anexo 3: Validez de los instrumentos de Inteligencia emocional y estrés 

Laboral 

 

Análisis de validez ítem-test Inteligencia emocional 

 

Predictor Correlación Ítem-test Predictor Correlación 

Ítem-test 

Predictor Correlación 

Ítem-test 

 

 

 

Análisis de validez ítem-test Estrés laboral 

 

Predictor Correlación 

Ítem-test 

Predictor Correlación Ítem-

test 

Predictor Correlación 

Ítem-test 

 

 

 

 

 

 

íTEM1 .888 ÍTEM11 .888 ÍTEM21 .890 

íTEM2 .892 ÍTEM12 .892 ÍTEM22 .885 

ÍTEM3 .893 ÍTEM13 .885 ÍTEM23 .886 

ÍTEM4 .887 ÍTEM14 .886 ÍTEM24 .883 

ÍTEM5 .886 ÍTEM15 .893   

ÍTEM6 .884 ÍTEM16 .890   

ÍTEM7 .890 ÍTEM17 .885   

ÍTEM8 .885 ÍTEM18 .886   

ÍTEM9 .886 ÍTEM19 .883   

ÍTEM10 .883 ÍTEM20 .888   

ÍTEM1 .891 ÍTEM11 .881 ITEM21 .881 

ÍTEM2 .894 ÍTEM12 .880 ITEM22 .880 

ÍTEM3 .894 ÍTEM13 .880 ITEM23 .884 

ÍTEM4 .881 ÍTEM14 .884 ITEM24 .882 

ÍTEM5 .880 ÍTEM15 .884 ITEM25 .888 

ÍTEM6 .880 ÍTEM16 .884   

ÍTEM7 .884 ÍTEM17 .884   

ÍTEM8 .882 ÍTEM18 .882   

ÍTEM9 .888 ÍTEM19 .888   

ÍTEM10 .893 ÍTEM20 .893   



 
 

 
 

Anexo 4: Instrumentos  

 

 

Cuestionario para medir la inteligencia emocional TMMS-24 

 

 

Apellidos y nombres: _  ___ _Fecha: ___Edad: __ 

  Sexo: Femenino (  )   Masculino (   )   

Instrucciones: El cuestionario como los ítems que a continuación se le presentan tiene como finalidad medir la inteligencia 

emocional que tienen los trabajadores. Por ello, le solicitó amablemente que por marque con una X aquella respuesta de 

la escala que más se acerque a lo que usted asocia con la realidad. 

 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUNAS VECES CON BASTANTE 

FRECUENCIA 

MUY FRECUENTEMENTE 

 

 

 

1   Presto mucha atencion a mis sentimientos  1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento 1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos 1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5 

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 2 3 4 5 

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 2 3 4 5 



 
 

 
 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista 1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal , procuro pensar en cosas agradables 1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal 1 2 3 4 5 

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuestionario para medir el estrés laboral OIT-OMS 
 
 

 

Apellidos y nombres: _ _ _   Fecha:        _       _Edad: Sexo: Femenina__ Masculino   _ 

Instrucciones: El cuestionario como los ítems que a continuación se le presentan tiene como finalidad medir el estrés 

laboral que tienen los trabajadores. Por ello, le solicitó amablemente que por marque con una X aquella respuesta 

de la escala que más se acerque a lo que usted asocia con la realidad. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés        
2. El rendirle informes a mis supervisores y a mis subordinados me estresa        
3. El que no esté en condiciones de controlar las actividades de mi área de 

trabajo me produce estrés 
       

4. El que el equipo disponible para llevar a cabo mi trabajo sea limitado me 
estresa 

       

5. El que mi supervisor no dé la cara por mí, ante los jefes me estresa        
6. El que mi supervisor no me respete me estresa        
7. El que no sea parte de un equipo de trabajo que colabore estrechamente 

me causa estrés 
       

8. El que mi equipo de trabajo no me respalde en mis metas me causa estrés        
9. El que mi equipo de trabajo no tenga prestigio ni valor dentro de la empresa 

me causa estrés 
       

10. El que la forma en que trabaja la empresa no sea clara me estresa        
11. El que las políticas generales de la gerencia impidan mi buen desempeño 

me estresa 
       

12. El que las personas que están a mi nivel dentro de la empresa tengamos 
poco control sobre el trabajo me causa estrés 

       

13. El que mi supervisor no se preocupe por mi bienestar me estresa        
14. El no tener el conocimiento técnico para competir dentro de la empresa me 

estresa 
       

15. El no tener un espacio privado en mi trabajo me estresa        
16. El que se maneje mucho papeleo dentro de la empresa me causa estrés        
17. El que mi supervisor no tenga confianza en el desempeño de mi trabajo me 

causa estrés 
       

18. El que mi equipo de trabajo se encuentre desorganizado me estresa        
19. El que mi equipo no me brinde protección en relación con las injustas 

demandas de trabajo que me hacen los jefes me causa estrés 
       

20. El que la empresa carezca de dirección y objetivos me causa estrés        
21. El que mi equipo de trabajo me presione demasiado me causa estrés        

N ÍTEMS 



 
 

 
 

22. El que tenga que trabajar con miembros de otros departamentos me estresa        
23. El que mi equipo de trabajo no me brinde ayuda técnica cuando lo necesita 

me causa estrés 
       

24. El que no respeten a mis supervisores, a mí y a los que están debajo de mí, 

me causa estrés 
       

25. El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad 

me causa estrés 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 5: 

 Instrumentos de acceso libre 

Cuestionario Inteligencia Emociona igualmente se pidió autorización a la mag. Mey 

Ling Chang Quien adapto el instrumento al contexto peruano 

 

 

 

 

Instrumento obtenido del repositorio ALICIA: 

 

Repositorio: Repositorio Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 

OAI identifier: oai:repositorio.upch.edu.pe:upch/818 

 

Enlace de dirección  http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/issue/download/208/Psiquemag 

%202013-3 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/issue/download/208/Psiquemag


 
 

 
 



 
 

 
 

Instrumento de acceso libre igualmente se pidió permiso a los autores originales  

 

 

Instrumento obtenido de una revista: 

Revista: PSIQUEMAG/ Revista Científica Digital de Psicología ISSN: 2307-0846 

Enlace de dirección: 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/issue/download/208/Psiquemag 

%202013-3 

 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/psiquemag/issue/download/208/Psiquemag


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

anexo  6:  

documento de concentimiento informdo



 
 

 

Anexo 7:  

autorización para el uso de instrumentos por parte de la empresa “EL ORGULLO”

  



FACULTAD DE HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, MAX HAMILTON CHAUCA CALVO, docente de la FACULTAD DE HUMANIDADES

de la escuela profesional de PSICOLOGÍA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC -

LIMA ATE, asesor de Tesis titulada: "Inteligencia emocional y estrés laboral en

conductores de auto colectivo del distrito de Chaupimarca, 2022", cuyo autor es PEREZ

MORA JUAN JHONEL, constato que la investigación tiene un índice de similitud de

18.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido

realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 02 de Diciembre del 2022

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

MAX HAMILTON CHAUCA CALVO

DNI: 08035455

ORCID:  0000-0003-0909-5424

Firmado electrónicamente 
por: MCHAUCAC  el 29-

12-2022 07:05:28

Código documento Trilce: TRI - 0467507


