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Resumen 

La presente investigación se desarrolló para determinar la relación del mindfulness 

y el estrés en comerciantes de la asociación del mercado N° 2 de Tarapoto durante 

la pandemia del Covid-19. Se realizó una investigación básica de diseño no 

experimental y de corte transversal - correlacional con una población de 360 

comerciantes, una muestra de 50 participantes y un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional; asimismo, la técnica de recolección de datos utilizada fue la 

encuesta y los instrumentos usados fueron los cuestionarios de la escala breve de 

mindfulness (MAAS-5) y la escala de percepción global de estrés. Los resultados 

mostraron un nivel de correlación negativa moderada entre las variables de estudio, 

(rho = -0,375); asimismo, teniendo en cuenta el valor de significancia de p=0.007, 

se acepta la hipótesis de correlación y se concluye que, a mayor nivel de 

mindfulness disminuye moderadamente el estrés. 

Palabras clave: Mindfulness, estrés, comerciantes. 
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Abstract 

The present investigation was developed to determine the relationship between 

mindfulness and stress in merchants of the association of market N° 2 of Tarapoto 

during the Covid-19 pandemic. A basic research of non-experimental design and 

cross section - correlational was carried out with a population of 360 merchants, a 

sample of 50 participants and an intentional non-probabilistic sampling; likewise, the 

data collection technique used was the survey and the instruments used were the 

questionnaires of the brief scale of mindfulness (MAAS-5) and the scale of global 

perception of stress. The results showed a moderate negative correlation level 

between the study variables, (rho = -0.375); Likewise, taking into account the 

significance value of p=0.007, the correlation hypothesis is accepted and it is 

concluded that, at a higher level of mindfulness, stress moderately decreases. 

Keywords: Mindfulness, stress, traders. 
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I. INTRODUCCIÓN

La pandemia del Covid – 19 ha generado preocupación mundial debido a la rápida 

propagación en todos los países y según las estadísticas, se estima que han 

fallecido entre 6 a 10 millones de personas en todo el mundo (Organización de las 

Naciones Unidas, 2021). Los estudios realizados en pandemias anteriores como el 

Ébola y la Influenza, demuestran que en estas situaciones de alarma colectiva se 

produce un incremento de síntomas estresantes (Huarcaya y Palomino, 2020), tal 

como se observa en la pandemia actual, donde el fácil acceso a los medios de 

comunicación a través de diversas tecnologías, ha permitido un bombardeo de 

distinta información, incluyendo mitos y rumores infundados que generan 

incertidumbre, y de acuerdo a Hernández (2020), todo ello repercute en la población 

a través de sensaciones estresantes, miedo y tristeza.  

En la población general de China, se ha reportado que el miedo a ser infectados 

por el covid-19  han ocasionado la aparición de síntomas de estrés en un 8,1% de 

habitantes (Lozano, 2020).     En el Perú, se han reportado que, a nivel nacional, 

hasta el 08 de septiembre del 2021 se han presentado 2 158 493 casos positivos, 

de los que, 198 621 han fallecido ( Ministerio de salud, 2021) y se ha encontrado 

que la pandemia ha generado estrés en el 52,2 % de pobladores de Lima 

Metropolitana (Diario el Peruano, 2021); asimismo, en el departamento de San 

Martín se han verificado 48 263 positivos y 2 974 fallecidos ( Ministerio de salud, 

2021). En Tarapoto, existen 76 122 pobladores (CENEPRED, 2021); muchos de 

ellos realizan sus actividades comerciales en supermercados, tiendas y mercados; 

los cuales son puntos vulnerables de contagio; por lo que, existe preocupación 

general y más aún, en los comerciantes de la Asociación del Mercado N° 2 de 

Tarapoto, quienes se ven en la necesidad de asistir diariamente a este lugar para 

realizar sus actividades comerciales y así generar el ingreso económico que sirva 

de sustento para sus familias.  

Por otro lado, existen diversos estudios que demuestran el beneficio de las 

prácticas del Mindfulness para combatir el estrés y generar notables beneficios en 

la salud de quienes lo han practicado (Errázuriz, 2020), dotándolos de una 

adecuada salud física y mental (Siegel, 2017); por lo que, esta práctica está siendo 

utilizada actualmente dentro de diversos programas de salud mental para combatir 
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problemas como la ansiedad, depresión y estrés (Vázquez, 2019). En Chile, el 

Instituto de Salud Pública (2018) refiere que existe evidencia académica que el 

Mindfulness tiene alcance mundial; puesto que, ayuda a disminuir el estrés, mejora 

la capacidad de atención, la comunicación, la productividad y la relación con los 

demás. En el Perú, dentro de las recomendaciones para mejorar el estrés que 

brinda el Ministerio de Salud está la respiración y la atención consciente, los cuales 

realizadas de manera adecuada generan relajación, bienestar y descanso. 

(Plataforma digital única del estado peruano, 2021). 

Por lo antes mencionado; nos despierta el interés por conocer la relación que existe 

entre el estrés y la práctica del Mindfulness en una población que tiene mayor 

susceptibilidad de presentar sintomatología estresante; como lo son, los 

comerciantes de la asociación del mercado N° 2 de la ciudad de Tarapoto, debido 

a las circunstancias producidas por la pandemia. En tal sentido, según lo 

considerado anteriormente, planteamos como problemática general, ¿Cuál es la 

relación del mindfulness y el estrés en comerciantes de la asociación del mercado 

N° 2 de Tarapoto durante la pandemia del Covid-19?; asimismo, como problemas 

específicos a responder, ¿Cuál es la relación del mindfulness y las dimensiones del 

estrés en comerciantes de la asociación del mercado N° 2 de Tarapoto durante la 

pandemia del Covid-19? 

El presente estudio se justifica a nivel teórico porque permite un mayor 

conocimiento de las variables y su relación; esto es fundamental para enfrentar la 

problemática del estrés que agobia a la población; en este sentido, a nivel práctico, 

se resolverá la problemática planteada, la que será relevante para futuras 

investigaciones, quienes contarán con material que sirva de base científica que 

respalde la práctica del mindfulness como herramienta para combatir el estrés. En 

lo social, se justifica por la contribución que se realizará a la sociedad de Tarapoto; 

puesto que, la investigación proporcionará información precisa que servirá a 

instituciones, como la municipalidad, para el establecimiento de programas de 

intervención psicológica que ayuden a disminuir el estrés en la población estudiada. 

Asimismo; a nivel metodológico, el estudio y la investigación sobre las 

características de las variables y la relación que existe entre ambas ofrecerá una 

mejor perspectiva para comprender su accionar; permitiendo a la comunidad 
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científica contar con información que permita elaborar nuevas metodologías para 

estudiar y/o experimentar con las variables de estudio.  

Finalmente, el objetivo general de la presente investigación busca determinar la 

relación del mindfulness y el estrés en comerciantes de la asociación del mercado 

N° 2 de Tarapoto durante la pandemia del Covid-19; asimismo, como objetivos 

específicos, se busca establecer la relación del mindfulness y las dimensiones del 

estrés en la población antes mencionada; de igual modo, se plantea como hipótesis 

general, que existe relación negativa entre el mindfulness y el estrés en 

comerciantes de la asociación del mercado N° 2 de Tarapoto; de igual manera, en 

las hipótesis específicas tenemos que existe relación entre el mindfulness y las 

dimensiones del estrés en la población de estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En Indonesia, Hartini, Saraswaty y Surjaningrum (2020) realizaron una 

investigación cuantitativa en un orfanato para medir la reducción del estrés a través 

del mindfulness; para esto, 5 trabajadoras con edades entre 35 a 55 años 

participaron de un programa de intervención con mindfulness de 12 sesiones. La 

Escala de Bienestar Psicológico (PWBS) fue aplicada antes y después del 

programa, mostrando la existencia de diferencia significativa (0.043<0.05); 

llegándose a la conclusión que el programa basado en mindfulness tiene efectos 

positivos que permiten disminuir el estrés y aumenta los niveles de bienestar 

psicológico en trabajadoras de orfanatos. 

En España, López (2021) elaboró un programa virtual para disminuir los niveles de 

estrés basado en mindfulness, planificó la aplicación de cuatro sesiones a un grupo 

único de 23 participantes, donde todos eran psicoterapeutas con experiencia. Se 

utilizó el PSS-14 para realizar las mediciones del estrés, a través del pre y post test; 

las que, al ser procesadas estadísticamente mostraron un valor de correlación 

positiva r=.821, con una diferencia significativa p=.000, demostrando la eficacia de 

la intervención en aplicada. Asimismo, en Madrid, Pedro (2020) estudió la relación 

entre el mindfulness y el estrés parental, para lo cual, participaron 92 madres y para 

realizar las mediciones respectivas se utilizaron el MAAS (Escala de atención y 

conciencia plena) y el PSI (Parental Stress Index). Los resultados mostraron un 

valor r= -.56, indicando la existencia de correlación inversa; es decir, la práctica del 

mindfulness disminuye el entrés parental. 

En México, Carrillo, Laca, Mejía y Rodríguez (2017) investigaron el Mindfulness y 

la Satisfacción con la Vida, donde participaron 171 personas con edades entre 18 

a 59 años; de los cuales, 65 fueron hombres y 106 mujeres. Para cumplir con el 

objetivo de medir la correlación, se aplicaron escalas para medir ambas variables y 

se obtuvieron resultados que indicaron correlación positiva con r = .39, moderada y 

estadísticamente significativa (p < .01) entre las variables de estudio; lo que indica 

que, a mayor puntuación del mindfulness, mayor es la puntuación en la satisfacción 

de vida. 
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En Chile, Pedrero y Reynaldos (2020) realizaron un estudio exploratorio de grupo 

único, en donde investigaron los efectos de la atención plena sobre el estrés laboral 

en una población de enfermeros; para ello, formaron parte del estudio 34 

enfermeros, quienes participaron de un programa de mindfulness formado de 8 

sesiones. La evaluación se realizó a través del FFMQ y el cuestionario CESQT, 

quienes miden el mindfulness y burnout respectivamente. El estudio concluyó con 

la inexistencia de correlación significativa entre las variables de estudio (r=.229, 

p=.192). 

Asimismo; en relación a las investigaciones a nivel Nacional, en la ciudad de 

Arequipa, De la Puente et al. (2020) realizaron un programa de sesiones basado 

en mindfulness dirigido a pacientes oncológicos y midieron, usando un pre y post 

test, los efectos sobre el estrés. Se formaron dos grupos (control y experimental) y 

se usó la Escala EPP para la medición. A través de los resultados se verificó una 

disminución significativa (p= .01) y la relación con el efecto positivo que tiene el 

mindfulness sobre el estrés que padecen los pacientes oncológicos. Del mismo 

modo, en Lima, Anicama et al. (2019) aplicaron 6 sesiones de mindfulness a 

docentes y administrativos de una universidad con el fin de evaluar su efecto y 

relación con el estrés emocional, percibido y laboral. Para ello, participaron 28 

personas a quienes se les aplicó los instrumentos correspondientes para medir 

cada variable; los que mostraron valores iguales a .008, .034 y .000 

respectivamente que indican diferencia significativa y relación que existe en la 

disminución del estrés la participación del programa de minfulness. 

Asimismo, Salomón (2020) evaluó la relación del mindfulness respecto a las 

estrategias de afrontamiento frente al estrés en 158 universitarios con edades entre 

20 a 29 años que cursaban el noveno y décimo ciclo de una universidad de la ciudad 

de Lima. Se utilizaron, el Five Face of Mindfulness Questionnaire (FFMQ) y el 

Inventario de Estimación al Afrontamiento (COPE) para realizar las mediciones 

entre las áreas del mindfulness y las estrategias de afrontamiento respectivamente. 

De acuerdo al procesamiento de datos se determinó la existencia de correlación 

directa en la dimensión reinterpretación positiva con r = .42, afrontamiento activo 

con r = .32, así como en el área de planificación con r = .35, y correlación inversa 

en la dimensión estrategias de desentendimiento conductual con r = -.48 y en el 
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área de negación con un r = -.43; del mismo modo, se encontró diferencia 

significancia (p< .001). 

En Tarapoto, Cotrina y Torres (2020) realizaron una investigación no experimental 

en una muestra de 30 profesores para identificar la relación del mindfulness y la 

ansiedad; para esto, se utilizaron dos cuestionarios, el primero el del FFMQ y el 

segundo fue el STAI. Se obtuvo, r = .605 (p<0.05); esto quiere decir, que existe una 

correlación con tendencia fuerte. De igual manera, Gil y Mendoza (2020) analizaron 

la relación entre el mindfulness y la convivencia existente en 30 alumnos que 

cursaban el 5to grado de secundaria; para ello, aplicaron el Cuestionario FFMQ y 

la Escala de convivencia escolar. Después de analizar los datos se obtuvo un valor 

r = .767 y p = .000; lo que indicaría fuerte correlación entre las variables de estudio. 

Por otro lado; el término mindfulness no encaja con exactitud en el castellano con 

alguna palabra y es por esto, que existen diversas formas de interpretación entre 

los profesionales o investigadores (González y Olivera, 2019); sin embargo, la 

palabra comúnmente empleada que se ha dado a conocer en occidente, es de 

origen inglés, la cual, al traducirse al castellano puede entenderse como atención 

o conciencia plena (Salamea, Fernandez y Cedillo, 2019); puesto  que, en el 

momento que un individuo está atento y en posición de su conciencia, percibe las 

experiencias desde una perspectiva de reflexión, de apertura y aceptación 

(González et al., 2021); permitiendo la expresión natural de sentimientos de 

tranquilidad, satisfacción o disfrute de estar viviendo el presente, el aquí y ahora. 

El constructo del mindfulness se basa en el conocimiento budista y fue empleado 

en el ámbito clínico por el biólogo Kabat en el año 2003, quien lo define como la 

intención que se tiene en un proceso para ser consciente de los pensamientos y 

acciones propias que ocurren en el presente(Cruzat et al., 2019); por lo que, se 

considera una técnica de atención o conciencia plena sin juicios valorativos 

(Pedrero y Reynaldos, 2020), en donde se pide a los practicantes percibir y 

reconocer que toda emoción que se presenta en un momento determinado, se debe 

identificar y aceptar, esto ayudará a la observación y al descubrimiento de los 

pensamientos que aparecen, producto de las emociones activadas (Kabat, 2003, 

citado por González et al., 2021). 
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Las investigaciones han demostrado que el observar, no juzgar y no reaccionar son 

factores importantes para definir el Mindfulness (Baer et al. 2006 y Baer et al. 2008, 

citados por González y Olivera, 2019). De igual modo; para la práctica de esta 

técnica, se debe tener presente la intención, atención y la actitud; ya que, la 

intención, nos recuerda el objetivo de la práctica y tiene su implicancia en los 

resultados; la atención, nos centra en la percepción de la experiencia interna y 

activa la identificación de los sucesos u objetos que están a nuestro alrededor; la 

actitud, activa las cualidades y recursos internos que fortalecen la atención (Shapiro 

y Carlson, 2017; González et al., 2021). Según estudios, la conciencia plena se 

puede desarrollar a través de la práctica formal, donde  la experiencia se desarrolla 

en un ambiente adecuado, cómodo y tranquilo, pudiéndose practicar en un tiempo 

mínimo de 7 minutos para percibir la experiencia del mindfulness; por otro lado, 

tenemos la práctica informal, que se puede realizar en cualquier lugar y momento, 

incluso realizando las actividades cotidianas, lo importante es hacerse consciente 

de lo que se está haciendo (Morgan, 2016,  citado por Alva y Olascoaga, 2021). 

En este estudio, para medir la variable mindfulness se utilizará como instrumento 

la versión abreviada del Mindful Awareness  Attention  Scale (MAAS-5) adaptada 

por Caycho, Ventura, Martinez y Barboza (2018), la cual tiene como única 

dimensión al mindfulness, a cuya denominación también se le reconoce como 

atención plena y hace referencia a la capacidad para atender con aceptación las 

experiencias que acontecen en el momento, dejando a un lado el prejuicio (Caycho 

et al., 2019); este test está conformado por 5 ítems, cuya escala de respuesta tipo 

Likert va desde “casi siempre” hasta “casi nunca”, con puntuaciones del 1 al 6. 

Respecto a su confiabilidad y validez, tiene como antecedente principal un estudio 

en adolescentes peruanos donde se observa excelentes resultados (Caycho et al., 

2018). 

Respecto al estrés; se puede definir como aquella sensación de preocupación e 

incomodidad física que afecta el organismo generando cansancio o fatiga 

(American Psychological Association, 2021); pero que, en su primera fase de 

expresión es positivo, al darnos energía para resolver la situación que está 

produciendo el estrés. Asimismo; se ha determinado que en situaciones donde se 

perciben amenazas, el cuerpo produce determinadas hormonas que son capaces 
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de preparar al cuerpo y disponerlo a ejecutar dos respuestas inmediatas para 

enfrentar el estímulo amenazante o huir de él. Pasado el evento, la producción de 

hormonas son reguladas para devolver el equilibrio y la armonía del cuerpo; pero, 

cuando se mantiene el estado de alerta a pesar que el estímulo amenazante ya no 

existe en la realidad sino en la mente, el estrés pasa a ser una sensación negativa 

y desagradable que afecta el normal desenvolvimiento del organismo (Polo, 2017). 

De acuerdo a la Teoría del Síndrome General de Adaptación, el estrés es el 

resultado de una serie de reacciones fisiológicas que aparecen ante la presencia 

de estímulos nocivos; asimismo, se pueden identificar tres fases; en primer lugar, 

está la fase de alarma en donde el cuerpo presenta reacciones orgánicas 

aceleradas, como el pulso cardiaco, la tensión arterial y la respiración, que buscan 

salvaguardar nuestra integridad; en la segunda fase, tenemos la resistencia, en 

donde las reacciones observadas en la fase anterior se mantienen, pero 

disminuyendo su intensidad; sin embargo, cuando la resistencia es prolongada, 

aparecerá fase tres, denominada “agotamiento”, donde el cuerpo no logra 

adaptarse a la situación ni generar un equilibrio emocional, reapareciendo así, los 

síntomas de la fase inicial afectando el ritmo de vida de quienes lo padecen. Por 

otro lado, tenemos la teoría transaccional que propone la existencia de una 

interacción dinámica entre del sujeto con el ambiente circundante, en donde la 

evaluación del peligro permite identificar las amenazas que están más allá de 

nuestra capacidad, las que van a generar las reacciones orgánicas englobadas en 

el término estrés (Cerna, 2018). 

Asimismo, cuando se habla de estrés percibido, se hace mención a la experiencia 

resultante de la participación de tres elementos fundamentales como lo son: el 

entorno, el individuo y la evaluación que este hace acerca de la experiencia 

amenazante que está percibiendo como peligrosa (Oblitas, 2017); ante esto, el 

organismo realiza una inmediata activación bioquímica con el fin de reducir o 

soportar el peligro (Torreblanca, 2019); De igual modo, en el estrés, de acuerdo con 

la teoría de la transacción antes mencionada, existe una interacción entre el 

individuo y el ambiente que genera una percepción, la que aparece debido a los 

juicios cognitivos relacionados al temor de pensar en la incapacidad de responder 

al estímulo estresor (Cohen, 1983 citado por Del Carpio, 2021). 
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Sintetizando; el estrés percibido es el resultado de la valoración que los seres 

humanos le dan a ciertas situaciones que son consideradas como amenazas 

(Cohen et al.,1983, citado por Sanabria 2021). Por otro lado, para medir el estrés 

percibido, se cuenta con la escala EEP elaborada por Cohen, Kamarak, y 

Mermelstein en 1983; la que está conformada en su versión original por dos 

dimensiones (diestrés general y capacidad de afrontamiento) y 14 ítems (Del 

Carpio, 2021); sin embargo, en la presente investigación se utilizará la adaptación 

peruana denominada escala de percepción global de estrés, la que tiene 13 ítems 

distribuidos en dos dimensiones: el distrés y el eustrés. 

La dimensión estrés negativo o distrés, es el estrés desproporcionado que propicia 

el desarrollo de un nivel patológico y por esto, es percibido como un estrés 

perjudicial que está definido a través de los ítems 1,2,3,8,11 y 13; de igual modo, la 

dimensión estrés positivo o eustrés, hace mención a un estrés saludable donde las 

consecuencias son interpretadas de forma favorable, se identifica a través de 7 

ítems: 4,5,6,7,9,10 y 12; por consiguiente, el test se puede aplicar en el ámbito 

clínico, organizacional y educativo a personas con mayoría de edad (Guzmán y 

Reyes, 2018). En este sentido, se tiene que la adaptación en estudiantes peruanos 

cuenta con un adecuado cociente de confiabilidad, con un valor de 0.79 para el 

factor eustrés y 0.77 para el distrés (Sanabria, 2021). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Investigación básica en la que se busca dar aportes al conocimiento 

científico para tener mayor comprensión de las variables en estudio. 

Para Salinas (2018) este tipo de estudios tiene como fin estudiar, 

analizar y comprender los constructos de la investigación, cuyos 

resultados servirán de respaldo a los investigadores. 

3.1.2. Diseño de investigación:  

Diseño no experimental; puesto que no existe manipulación de las 

variables, solo observación y estudio en condiciones naturales (Ramírez, 

2019). Asimismo, es un estudio transversal-correlacional, debido a que 

los datos han sido obtenidos en un momento específico, con los que se 

ha determinado la relación existente entre las variables (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, citado por Gil y Mendoza, 2020). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Mindfulness 

Definición conceptual 

El mindfulness es la capacidad para atender con aceptación las experiencias 

que acontecen en el momento dejando a un lado el prejuicio (Caycho et al., 

2019). 

Definición operacional  

La variable ha sido medida a través de la versión breve del Mindful Awareness  

Attention  Scale (MAAS-5) traducida y analizada en Perú por Caycho, Ventura, 

Martinez y Barboza ( 2018), la que es unidimensional y está conformada por 5 

ítems. 

Indicadores 

Se encuentran 5 indicadores que se corresponden a los reactivos del 1 al 5. 
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Escala de medición 

De tipo ordinal, con alternativas de respuestas que van desde “casi siempre” 

hasta “casi nunca”. 

Variable 2: Estrés 

Definición conceptual 

El estrés resulta cuando el individuo interactúa con el ambiente y le da 

valoración a ciertas situaciones que son consideradas por este, como 

amenazas (Cohen et al.,1983, citado por Sanabria 2021). 

Definición operacional  

La variable fue medida de acuerdo a los valores obtenidos por la escala de 

percepción global de estrés, la que ha sido adaptada en Perú por Guzmán y 

Reyes (2018) y cuenta con dos dimensiones; estrés negativo (distrés) y estrés 

positivo (eustrés). 

Indicadores 

La dimensión estrés negativo o distrés, es el estrés desproporcionado que 

propicia el desarrollo de un nivel patológico y está definido a través de los ítems 

1,2,3,8,11 y 13; de igual modo, la dimensión estrés positivo o eustrés, 

considerada un estrés saludable, se identifica a través de 7 ítems: 4,5,6,7,9,10 

y 12 (Guzmán y Reyes, 2018). 

Escala de medición 

De tipo ordinal, puesto que las alternativas de respuestas van desde “nunca” 

hasta “siempre”. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Para Ventura (2017), toda población es definida como una agrupación 

de elementos comunes. Al respecto, en el presente estudio contó con 

una población de 360 personas pertenecientes a la asociación de 

comerciantes del mercado Nº 2, Tarapoto. 
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Criterios de inclusión 

 Pertenecer a la asociación de comerciantes del mercado Nº 2 de 

Tarapoto 

 Comerciantes de la sección de ropas y/o calzados 

 Personas mayores de edad (a partir de 18 años) 

 Sexo masculino y femenino. 

 Contar con computador o teléfono móvil y conexión a internet. 

Criterios de exclusión 

 Comerciantes que pertenezcan a un área distinta a la de ropas 

y/o calzados. 

 Personas que omitan el consentimiento informado. 

 No contar con computador o teléfono móvil, ni conexión a internet. 

3.3.2. Muestra 

Es el subconjunto de elementos finitos extraídos de la población que 

representan las características del conjunto del cual han sido extraídos 

(Gallardo, 2017) para ser parte de la investigación (Rendón y Villasís, 

2017). En relación a la muestra que se utilizó, ésta fué determinada por 

conveniencia y se estableció la cantidad de 50 comerciantes 

pertenecientes al área de ropas y/o calzados, quienes a través del 

administrador han manifestado su conformidad de ser parte del estudio. 

3.3.3. Muestreo 

Se utilizó un muestreo no probabilístico; el que, de acuerdo a Gallardo 

(2017) no se aplica el cálculo ni el azar. De igual manera, la elección de 

los participantes se realizó considerando los criterios de inclusión y 

exclusión que han sido planteados por los autores; por lo que, el 

muestreo es de tipo intencional (Otzen y Manterola, 2017). 

3.3.4. Unidad de análisis 

Considerando que la unidad de análisis identifica a los individuos 

quienes forman parte de la medición, que servirá para responder a la 

problemática en estudio (Siso, 2017); se tiene que, la unidad de análisis 
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para la investigación es una persona perteneciente a la asociación de 

comerciantes del mercado Nº 2 de Tarapoto. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica. 

La información se recopiló utilizando la encuesta; para lo cual, se aplicaron 

cuestionarios estandarizados que permitieron realizar las mismas preguntas a 

todos los participantes (Abiuso, Katz y Seid, 2019). 

Instrumento.  

Se utilizaron dos instrumentos; para medir la variable mindfunless se utilizó la 

versión breve del Mindful Awareness Attention Scale (MAAS-5) traducida y 

analizada en Perú por Caycho, Ventura, Martinez y Barboza (2018), es 

unidimensional conformada por 5 ítems y escala de respuesta tipo Likert: casi 

siempre, muy frecuentemente, algo frecuente, algo infrecuente, muy 

infrecuente y casi nunca, con puntuaciones del 1 al 6. Para la variable estrés 

se usó la escala de percepción global de estrés adaptada en Perú por Guzmán 

y Reyes (2018), conformada por 13 ítems y dos dimensiones: estrés negativo 

y estrés positivo, con escala de respuesta tipo Likert con niveles que van desde 

nunca, casi nunca, de vez en cuando, frecuentemente, casi siempre; las que se 

puntúan del 0 al 4. 

Validez 

Teniendo en cuenta que; en toda validez de contenido, las opiniones de los 

expertos son de suma importancia; puesto que, permiten conocer los aspectos 

que fortalecen y debilitan a todo instrumento (Balderrama, Edel y Galicia, 2017). 

En este sentido, se desarrolló la validez por contenido a través de la 

participación de jueces expertos; para lo cual, se recurrió a 6 profesionales 

competentes, 4 con grado de doctorado y 2 con maestría; quienes haciendo 

uso de su amplia experiencia y vastos conocimientos de las variables en 

estudio, revisaron los ítems de las dos escalas que se utilizaron en el presente 

proyecto y teniendo en cuenta la pertinencia, relevancia y claridad que debe 

presentar todo instrumento de evaluación, realizaron las observaciones y 
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evaluaciones respectivas. Asimismo, con los datos obtenidos y utilizando la 

formula V de Aiken a través del programa Microsoft Excel, se realizó el análisis 

cuantitativo para procesar la validez de las dos escalas. Para la versión breve 

del Mindful Awareness  Attention  Scale (MAAS-5) se obtuvo un valor de 0.94; 

de igual manera, la escala de percepción global de estrés mostró un valor de 

0.99; lo que estaría indicando que ambos instrumentos poseen excelente nivel 

de validez y concordancia. 

Confiabilidad 

Con el propósito de corroborar la confiabilidad de algún instrumento, este es 

aplicado a una muestra representativa; dicho proceso es denominado prueba 

piloto (Hernández et al., 2014 citado por Gil y Mendoza, 2020). En el presente 

estudio, la prueba piloto para las dos escalas que se utilizaron en el proyecto 

de investigación, se aplicó a 30 comerciantes, y según el procesamiento de los 

datos se obtuvo un Coeficiente de alfa de Cronbach de 0.760 para la escala 

breve de mindfulness (MAAS-5) y un coeficiente α = 0.803 para la escala de 

percepción global de estrés. Los resultados de confiabilidad de ambos 

instrumentos indican que se encuentran en niveles “buenos” y “muy buenos” 

respectivamente (George y Mallery, 2003, citado por Frias, 2019). 

3.5. Procedimientos 

Se realizó un diagnóstico situacional del mercado Nº 2 de Tarapoto para 

conocer la realidad local, caracterizar a la población, analizar la realidad 

problemática; lográndose identificar y plantear el problema, los objetivos y las 

hipótesis. Además, se realizó la búsqueda de elementos teóricos y científicos 

en trabajos previos, libros, periódicos, revistas, tesis, entre otros, que respalden 

y fundamenten la investigación; de igual modo, se buscaron los test más 

idóneos que permitan medir las variables de estudio, se solicitaron los permisos 

respectivos a los autores de los instrumentos para la utilización de dichas 

escalas y se realizó la validación de contenido y la confiabilidad. Para la validez, 

nos comunicamos con jueces expertos en el tema y para la confiabilidad se 

realizó una prueba piloto. Asimismo, se solicitó autorización al administrador 
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del mercado Nº 2 para realizar la investigación en dicha asociación de 

comerciantes. 

Por otro lado; para el desarrollo del proyecto se realizaron las coordinaciones 

respectivas con el administrador de la asociación y con los comerciantes que 

pertenecen a la sección de ropas y/o calzados, para ejecutar la aplicación de 

los instrumentos vía online. Al respecto, se utilizó el google forms para diseñar 

los formularios en modo virtual y generar un link de acceso a los cuestionarios, 

el que fue enviado por redes sociales a cada uno de los participantes; de este 

modo, se obtuvo la información requerida para procesar los datos y obtener los 

resultados necesarios que permitieron realizar el análisis respectivo. 

3.6. Método de análisis de datos 

El programa Microsoft Excel y la formula V de Aiken, V = S/ (n (c-1)) han sido 

utilizados para determinar la validez por contenido; la que se considera con 

nivel apropiado siempre que se obtengan valores >.75 los cuales indicarían 

claridad, pertinencia y relevancia (Aiken, 1980, citador por Rojas y Rodríguez, 

2020). De igual modo, para determinar la confiabilidad se utilizó el SPSS-23 

con el que, se pudo procesar los datos obtenidos en la aplicación de la prueba 

piloto.  

Una vez obtenidos la validez y confiabilidad de los instrumentos y los datos 

necesarios para la investigación, se realizó una base de datos usando el 

programa SPSS versión 23; la que sirvió para realizar los procedimientos de 

orden estadístico como la prueba de normalidad y el análisis inferencial, a 

través de los cuales se dio respuesta a los objetivos y a las hipótesis planteadas 

en la presente investigación. 

3.7. Aspectos éticos 

Se tuvo en cuenta cuatro principios éticos: autonomía, beneficencia, no 

maleficencia y justicia, los que según Roqué y Macpherson (2018) se deben 

tener presente, cada vez que se realizan estudios en seres humanos. En 

cumplimiento de la autonomía, la participación en el estudio se realizó previo 

consentimiento informado, respetando la libertad de decidir voluntariamente 

sobre la inclusión en el estudio; respecto a la beneficencia, se busca que los 
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resultados beneficien a la población permitiendo contar con información que 

permita realizar programas de intervención que ayuden en la disminución del 

estrés a través de la práctica del mindfulness; asimismo, la información y los 

resultados serán tratados de tal modo que no sean manipulados ni divulgados 

con propósitos dañinos o distintos a los objetivos planteados; cumpliendo con 

esto, el principio de la no maleficencia. Finalmente, todos los participantes 

fueron tratados con respeto y consideración, sin distinción ni preferencias, 

impulsando la igualdad de oportunidades como un derecho justo de todos los 

seres humanos. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1  

Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Mindfulness ,942 50 ,017 

Estrés ,982 50 ,652 

Distrés ,960 50 ,088 

Eustrés ,976 50 ,413 

Fuente: Elaboración basada en las respuestas de los participantes. 

 

La tabla 1, muestra los valores de la prueba de normalidad, donde el valor de 

significancia es menor al 0.05 para la variable mindfulness (0.017), pero mayor a 

0.05 en la variable estrés (0.652); asimismo, en relación a las dimensiones del 

estrés, se tiene un valor de 0.088 para distrés (>0.05) y 0.413 para eustrés (>0.05); 

por lo que, se determinó emplear la estadística no paramétrica y el coeficiente de 

correlación de Rho Spearman (Onofre, 2019). 

 

Tabla 2. 

Correlación de Spearman entre Mindfulness y Estrés 

 Estrés 

 

Rho de Spearman 

 

Mindfulness 

Coeficiente de correlación -,375** 

Sig.  ,007 

N 50 

Fuente: Elaboración basada en las respuestas de los participantes. 

 

La tabla 2, muestra un coeficiente de rho = -,375**, lo que estaría indicando una 

correlación negativa moderada entre las variables de estudio (Parrillo, 2021 y 

Onofre, 2019); asimismo, teniendo en cuenta el valor de significancia, el cual es 

menor a 0.05 (0.007), se acepta la hipótesis de correlación. 
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Tabla 3.  

Relación entre mindfulness y la dimensión distrés 

 Distrés 

 

Rho de Spearman 

 

Mindfulness 

Valor de correlación -,325* 

Sig.  ,021 

N 50 

Fuente: Elaboración basada en las respuestas de los participantes. 

 

La tabla 3, muestra una correlación negativa moderada entre la variable 

mindfulness y la dimensión distrés (rho= -0,325*); esto quiere decir que al aumentar 

el nivel de mindfulness disminuye el nivel de distrés; asimismo, el valor de 

significancia es de 0.021; por lo que, se acepta la hipótesis de correlación al ser 

menor de 0.05 (Parrillo, 2021 y Onofre, 2019). 

 

 

Tabla 4.  

Relación entre mindfulness y la dimensión eustrés 

 

 Eustrés 

Rho de Spearman Mindfulness Valor de correlación -,287 

Sig.  ,044 

N 50 

Fuente: Elaboración basada en las respuestas de los participantes. 

 

En la tabla 4, se muestra un valor de rho= -0,287; por lo que, considerando a Onofre 

(2019) y a Parrillo (2021), se identifica una correlación moderada negativa entre la 

variable mindfulness y la dimensión eustrés; asimismo, teniendo en cuenta que la 

dimensión eustrés es de orden invertido, se interpreta que, al aumentar el nivel de 

mindfulness, el nivel de eustrés subirá. Por otro lado, el valor de significancia es 

menor a 0.05 (0.044); esto indica que se acepta la hipótesis de correlación (p < 

0.05). 
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V. DISCUSIÓN  

En función a los objetivos trazados en la presente investigación, en donde se tuvo 

como objetivo general determinar la relación del mindfulness y el estrés en 

comerciantes de la asociación del mercado N° 2 de Tarapoto durante la pandemia 

del Covid-19, se encontró que existe correlación negativa moderada entre las 

variables estudiadas, cuyo cociente de Spearman es de rho = -,375**; asimismo, 

teniendo en cuenta el valor de significancia de 0.007 (p<0.05), se acepta la hipótesis 

de correlación, entendiéndose que, a mayor nivel de mindfulness menor es el nivel 

del estrés. Resultados similares encontramos en Madrid, donde Pedro (2020) 

estudió la relación entre el mindfulness y el estrés parental, para lo cual, 

participaron 92 personas, los resultados mostraron un valor r= -.56, indicando la 

existencia de correlación inversa; es decir, la práctica del mindfulness disminuye el 

entrés parental. En el mismo sentido de investigación, López (2021), después de 

aplicar un programa de mindfulness para disminuir el estrés, encontró un valor = -

.821 y un valor de significancia de p=.000, verificando una disminución del estrés 

tras la aplicación del programa. Investigaciones con variables similares, tenemos 

en México, en la que Carrillo, Laca, Mejía y Rodríguez (2017) analizaron el 

Mindfulness y la Satisfacción de Vida, obteniendo resultados que indicaron 

correlación positiva con r = .39, moderada y estadísticamente significativa (p < .01); 

lo que indica que, a mayor puntuación del mindfulness, mayor es la puntuación en 

la satisfacción de vida. Asimismo, en Perú, en la ciudad de Tarapoto se tiene que, 

Gil y Mendoza (2020) estudiaron la relación entre el mindfulness y la convivencia 

en alumnos de 5to grado de secundaria; obteniendo un valor r = .767 y p = .000; lo 

que indicaría fuerte correlación entre las variables de estudio. Considerando los 

datos antes mencionados se resalta la importancia de la práctica del mindfulness 

para reducir los niveles de estrés; en tal sentido, a nivel teórico Anicama et al (2019) 

refiere que el mindfulness reduce el estrés generado en el trabajo, mejorando el 

ánimo de las personas y produciendo mayor bienestar de vida, disminuyendo las 

conductas antisociales y favoreciendo el desempeño laboral. 

Por otro lado, respecto al primer objetivo específico orientado a establecer la 

relación del mindfulness y la dimensión estrés negativo (distrés), los resultados 

obtenidos muestran una correlación negativa moderada cuyo valor de Spearman 
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es de rho= -0,325*, con un nivel de significancia de 0.021, confirmándose la 

hipótesis planteada; esto se interpreta que a mayor nivel de mindfulness menor es 

el nivel de estrés negativo. Considerando que el estrés negativo tiene relación con 

el estrés laboral (Burnout); puesto que los investigadores lo definen como una 

respuesta inadecuada de estrés en la que existe agotamiento a nivel corporal, 

mental y emocional de manera prolongada los que producen alejamiento o 

conductas inadecuadas en el trabajo (Vásquez, 2020). Por lo antes mencionado, 

sustentamos los resultados del primer objetivo a nivel de revisiones sistemáticas. 

González et al. (2019) analizó una muestra de 22 artículos científicos llegando a la 

conclusión que la práctica del mindfulness muestra beneficios sobre el estrés 

negativo; puesto que, en diversos estudios se han observado que el cansancio y el 

agotamiento laboral en deportistas, maestros y estudiantes han disminuido 

favorablemente tras la práctica del mindfulness, también refiere que la mayoría de 

investigadores sugieren que para mejorar los resultados es recomendable 

intervenciones a mediano y largo plazo. Asimismo, Cino (2021). a través de una 

investigación sistemática aplicada a al área de trabajadores del ámbito de la salud 

mental en donde se revisaron 7 artículos, llegó a la conclusión que el mindfulness 

y el estrés laboral (Burnout) presentan una correlación negativa 

En relación al segundo objetivo específico orientado a establecer la relación del 

mindfulness y la dimensión estrés positivo (eustrés) se obtuvieron valores de rho= 

-,287 y p= .044; ubicándose en un nivel de correlación moderada negativa según 

los investigadores Onofre (2019) y  Parrillo (2021); por otro lado, considerando que 

la dimensión eustrés es de orden invertido, se interpreta que, al aumentar el nivel 

de mindfulness, el nivel de eustrés subirá. Dentro de las investigaciones que 

respaldan los resultados de la presente investigación y teniendo en cuenta que la 

dimensión estrés positivo guarda similitud con la capacidad de generar estrategias 

de afrontamiento frente al estrés tenemos a  Salomón (2020), quien evaluó la 

relación del mindfulness y la variable antes mencionada en una población 

universitaria, llegándose a determinar de manera general la existencia de una 

correlación directa y a nivel de dimensiones, en reinterpretación positiva un r = .42, 

afrontamiento activo con r = .32, así como en el área de planificación con r = .35, y 

correlación inversa en la dimensión estrategias de desentendimiento conductual 

con r = -.48 y en el área de negación con un r = -.43; del mismo modo, se encontró 
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diferencia significancia (p< .001). De igual manera, González et al. (2019) en su 

investigación de revisión sistemática concluyó que en poblaciones estudiantiles se 

verifica que, a mayor nivel de mindfulness mejor el nivel de afrontamiento a 

situaciones estresantes puesto que se observa una adecuada competencia 

emocional, gestión eficaz y adecuadas relaciones interpersonales entre los 

personajes que interactúan en el entorno escolar. Es así que, tomando en cuenta 

a Sanabria (2021) quien refiere que el estrés positivo hace mención a un estrés 

saludable donde las consecuencias son interpretadas de forma favorable, se puede 

observar que el mindfulness mejora positivamente las formas de reaccionar ante el 

estrés por lo que se verifica numérica y teóricamente la relación entre el 

mindfulness y el esutrés. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación muestra algunas limitantes que 

pueden influir en los resultados; así tenemos que, el muestreo utilizado ha sido por 

conveniencia donde se ha elegido un área específica de trabajadores del mercado 

y para evitar posibles contagios hacia los investigadores, el contacto y llenado de 

los instrumentos de evaluación se ha desarrollado a través de la tecnología virtual 

utilizando Whats App y Google Form respectivamente; por lo que, se desconoce si 

las personas recibieron influencias de terceros para responder a los reactivos. 

Asimismo, se debe considerar que, según las investigaciones realizadas, es la 

primera vez que se utilizan los dos instrumentos aplicados en la presente 

investigación para una población que se desenvuelve en un mercado; por lo que, 

se sugiere realizar una adaptación para la población antes mencionada. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1. Se alcanzó determinar la relación del mindfulness y el estrés en 

comerciantes de la asociación del mercado N° 2 de Tarapoto durante la 

pandemia del Covid-19; encontrándose un nivel de correlación negativa 

moderada entre las variables de estudio, según muestra el coeficiente de 

rho = -,375**; asimismo, teniendo en cuenta el valor de significancia de 

p=0.007, se acepta la hipótesis de correlación; esto quiere decir que, a 

mayor nivel de mindfulness se observa una disminución moderada del 

estrés. 

6.2. Se estableció una correlación negativa moderada entre la variable 

mindfulness y la dimensión distrés, con un valor de rho= -0,325* y un nivel 

de significancia de p= 0.021; aprobándose la hipótesis planteada; esto 

quiere decir que, al aumentar el nivel de mindfulness disminuye el nivel de 

distrés.  

6.3. Se estableció una correlación negativa moderada entre la variable 

mindfulness y la dimensión eustrés, con un valor de rho= -0,287 y un nivel 

de significancia de p= 0.044; por lo que, se aprueba la hipótesis planteada 

y considerando que ésta dimensión es de orden inverso, se considera que, 

a mayor nivel de mindfulness mayor el nivel de eustrés. 



 

23 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1. Considerando los hallazgos encontrados respecto a la correlación 

existente, se recomienda a la junta directiva del mercado N° 2 de Tarapoto 

gestionar con los profesionales respectivos la enseñanza de la práctica del 

mindfulness como técnica para disminuir el estrés. 

7.2. La municipalidad debe realizar programas de mindfulness en los mercados 

de Tarapoto para disminuir el estrés de los comerciantes. 

7.3. Se recomienda a los investigadores de Tarapoto ampliar el estudio de 

correlación entre el mindfulness y el estrés en otros mercados de la ciudad 

para obtener mayor información y respaldo científico. 

7.4. La comunidad científica debe incrementar las investigaciones sobre la 

relación del mindfulness y el estrés en comerciantes de otras ciudades y 

países que permitan contar con información que sirva de base científica y 

respalde la práctica del mindfulness como herramienta para combatir el 

estrés. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Mindfulness 

El mindfulness es la capacidad 

para atender con aceptación 

las experiencias que 

acontecen en el momento 

dejando a un lado el prejuicio 

(Caycho et al., 2019). 

La variable será medida a 

través de la versión de cinco 

ítems de la Mindful Awareness  

Attention  Scale (MAAS-5) 

traducida y analizada en Perú 

por Caycho, Ventura, Martinez 

y Barboza ( 2018) 

Unidimensional 5 ítems 

Ordinal: 
Las alternativas 
de respuestas 

van desde “casi 
siempre” hasta 

“casi nunca” 

Estrés 

Es el resultado de la 

interacción entre el individuo, el 

ambiente y la valoración que se 

da a ciertas situaciones que 

son consideradas como 

amenazas (Cohen et al.,1983, 

citado por Sanabria 2021) 

La variable será medida de 

acuerdo a los valores 

obtenidos por la escala de 

percepción global de estrés 

adaptada en Perú por Guzmán 

y Reyes (2018) 

Estrés negativo 
(distrés) 

6 ítems (1,2,3,8,11,13) 

Ordinal: 
Las alternativas 
de respuestas 

van desde 
“nunca” hasta 

“siempre” 
Estrés positivo 

 (eustrés) 

7 ítems (4,5,6,7,9,10,12 ) 

ANEXOS



 
 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

Matriz de consistencia 

 

  

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  

Problema general 

¿Cuál es la relación del mindfulness y el estrés 
en comerciantes de la asociación del mercado 
N° 2 de Tarapoto durante la pandemia del 
Covid-19? 
 
Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación del mindfulness y el estrés 
negativo en comerciantes de la asociación del 
mercado N° 2 de Tarapoto? 
 
¿Cuál es la relación del mindfulness  y el 
estrés positivo en comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto? 

Objetivo general 

determinar la relación del mindfulness y el 
estrés en comerciantes de la asociación del 
mercado N° 2 de Tarapoto durante la pandemia 
del Covid-19. 
 
Objetivos específicos 

Establecer la relación del mindfulness y el 
estrés negativo en comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto. 
 
Establecer la relación del mindfulness y el 
estrés positivo en comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto. 
 

Hipótesis general 

H0: Existe relación negativa entre el 

mindfulness y el estrés en comerciantes de 
la asociación del mercado N° 2 de 
Tarapoto. 
 
Hipótesis específicas 

H0 1:  Existe relación entre el mindfulness y 

el estrés negativo en comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto. 

H0 2:  Existe relación entre el mindfulness  

y el estrés positivo en comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto. 

Técnica 

Cuestionario 
 
Instrumentos 

Escala breve de mindfulness 
(MAAS-5). 
Escala de percepción global 
de estrés. 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  

Tipo 

Básica 
Diseño 

transversal-correlacional 
  
 
 
 
 
 

Población  

Conformada por 360 comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto 
 
Muestra 

Conformada por 50 comerciantes de la 
asociación del mercado N° 2 de Tarapoto  
 
Muestreo 

No probabilístico - por conveniencia 
 
 

Variables Dimensiones  

 
Mindfulness 

 
Unidimensional 

 
Estrés 

 

 
Estrés Negativo 

 

 
Estrés Positivo 

 
 

                         O1 

M                       R    

                                                                   

O2 

 



 
 

 

Anexo 3: Escala breve de mindfulness (MAAS-5) 

Escala breve de mindfulness (MAAS-5) 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas con las 
afirmaciones que se muestran a continuación: 

Casi 
siempre 

Muy 
Frecuentemente 

Algo 
Frecuente 

Algo 
Infrecuente 

Muy 
Infrecuente 

Casi 
Nunca 

1 2 3 4 5 6 

Marca con la X la afirmación con la que se identifique. 

 

Ítems 1 2 3 4 5 6 

1. Parece como si funcionara de manera 

automática, sin estar muy consciente de lo 

que estoy haciendo. 

      

2. Realizo mis actividades rápidamente, sin 

estar muy atento a lo que hago. 

      

3. Me enfoco tanto en mis objetivos, que 

pierdo la noción de lo que estoy haciendo 

para conseguirlos. 

      

4. Hago trabajos automáticamente, sin 

darme cuenta de lo que estoy haciendo. 

      

5. Sé que estoy haciendo las cosas sin 

prestarle la debida atención. 

      

  



 
 

 

Anexo 4: Carta de solicitud para el uso del MAAS-5 

 

  



 
 

 

Anexo 5: Autorización para el uso del MAAS-5 

 

  



 
 

 

Anexo 6: Escala de percepción global de estrés 

Escala de Percepción Global de Estrés 

Cohen, Kamarck y Mermelstein, 1983 – Adaptado por Guzmán y Reyes, 2018 

 
Marca con una “X” en el casillero aquella opción que exprese mejor tu situación actual, teniendo 
en cuenta el último mes. Para cada pregunta coloca solo una opción 

Items Nunca 
(0) 

Casi 
Nunca(1) 

De vez en 
Cuando(2) 

Frecuentemente 
(3) 

Casi 
Siempre(4) 

1. ¿Cuán seguido has estado 

molesto porque algo paso de forma 

inesperada? 

     

2. ¿Cuán seguido te has sentido 

incapaz de controlar hechos 

importantes en tu vida? 

     

3. ¿Cuán seguido te has sentido 

continuamente tenso? 

     

4. ¿Cuán seguido te sentiste seguro 

de tus habilidades para manejar tus 

problemas personales? 

     

5. ¿Cuán seguido has sentido que 

has afrontado efectivamente los 

cambios importantes que han estado 

ocurriendo en tu vida? 

     

6. ¿Cuán seguido confiaste en tu 

Capacidad para manejar tus 

problemas personales? 

     

7. ¿Cuán seguido sentiste que las 

cosas te estaban resultando como tú 

querías? 

     

8. ¿Cuán seguido te diste cuenta que 

no podías hacer todas las cosas que 

debes hacer? 

     

9. ¿Cuán seguido has podido 

controlar las dificultades de tu vida? 

     

10. ¿Cuán seguido has sentido que 

tienes el control de todo? 

     

11. ¿Cuán seguido te has sentido 

molesto por situaciones que estaban 

fuera de tu control? 

     

12. ¿Cuán seguido pudiste controlar 

la manera en que utilizaste el 

tiempo? 

     

13. ¿Cuán seguido sentiste que los 

problemas se te habían acumulado? 

     



 
 

 

Anexo 7: Carta de solicitud para el uso de la escala de percepción global de 

estrés 

 

 
 

  



 
 

 

Anexo 8: Autorización para el uso de la escala de percepción global de 

estrés 

 

 

 

  



 
 

 

Anexo 9: Validez por juicio de expertos 

Juez 1 

 

 



 
 

 

Juez 2 

 

 

 



 
 

 

Juez 3 

 

 

 

 

  



 
 

 

Juez 4 

 

 

 



 
 

 

Juez 5 

 

 

 



 
 

 

Juez 6 

 

 

 



 
 

 

Anexo 10: Validez por contenido de la escala breve de mindfulness(MAAS-5) 

 

Validez por contenido de la escala breve de mindfulness(MAAS-5) 

Item/Juez 01 02 03 04 05 06 Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C 

01 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

02 3 3 3 3 2 3 17 5.7 0.9 0.00002 0.94 

03 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

04 3 3 2 3 2 2 15 5.0 0.8 0.00002 0.83 

05 3 3 3 3 2 3 17 5.7 0.9 0.00002 0.94 

         Validez total 0.94 

 

  



 
 

 

Anexo 11: Validez por contenido de la escala de percepción global de estrés 

 

Validez por contenido de la escala de percepción global de estrés 

Item/Juez 01 02 03 04 05 06 Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C 

01 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

02 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

03 3 3 2 3 3 3 17 5.7 0.9 0.00002 0.94 

04 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

05 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

06 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

07 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

08 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

09 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

10 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

11 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

12 3 3 2 3 3 3 17 5.7 0.9 0.00002 0.94 

13 3 3 3 3 3 3 18 6.0 1.0 0.00002 1.00 

         Validez total 0.99 

 



 
 

 

Anexo 12: Confiabilidad de la escala breve de mindfulness (MAAS-5) 

 

Confiabilidad de la escala breve de mindfulness (MAAS-5) 

Resumen de procesamiento 

Casos 
N % 

 

 

Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

 

Coeficiente de alfa de Cronbach del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,760 5 

 

 

Estadística total de elementos 

 

Ítem Media  Varianza  Alfa de Cronbach  

1 14,40 25,628 ,686 

2 13,93 24,133 ,643 

3 13,60 31,007 ,841 

4 13,73 24,409 ,679 

5 14,07 23,651 ,702 

Se observa la media, la Varianza y el Alfa de Cronbach si el ítem es eliminado 

 

  



 
 

 

Anexo 13: Confiabilidad de la escala de percepción global de estrés 

 

Confiabilidad de la escala de percepción global de estrés 

Resumen de procesamiento 

Casos N % 

 Válido 30 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

 

Coeficiente de alfa de Cronbach del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,803 13 

 

 

Estadística total de elementos 

 

Ítem Media Varianza Alfa de Cronbach 

1 42,70 47,459 ,790 

2 42,77 52,530 ,805 

3 42,33 49,678 ,791 

4 42,17 50,626 ,797 

5 42,13 45,430 ,776 

6 41,80 44,510 ,767 

7 42,47 49,568 ,791 

8 42,53 53,637 ,811 

9 42,10 46,852 ,789 

10 42,90 48,576 ,794 

11 42,90 50,576 ,791 

12 42,57 44,047 ,766 

13 42,63 50,102 ,794 

Se observa la media, la Varianza y el Alfa de Cronbach si el ítem es eliminado 



 
 

 

Anexo 14: Base de datos de la prueba piloto 

 

 
 

  



 
 

 

Anexo 15: Carta de presentación para solicitar autorización  

 

 

  



 
 

 

Anexo 16: Carta de aceptación de la Asociación de Comerciantes del Mercado 

Nº 2 

 



 
 

 

Anexo 17: Consentimiento informado para la aplicación de los instrumentos 

 

 

 



 
 

 

Anexo 18: Autorización de la organización para publicar su identidad en los 

resultados de la investigación 

 

 



 
 

 

Anexo 19: Base de datos de la escala breve de mindfulness (MAAS-5) 

 

 

  



 
 

 

Anexo 20: Base de datos de la escala de percepción global de estrés 
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