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Resumen 

Se ha llevado a cabo en este ámbito de investigación de diseño no 

experimental transversal de tipo descriptivo con nivel aplicado, el cual tuvo como 

objetivo principal el determinar la relación que existe entre el estrés laboral y los 

riesgos psicosociales en mototaxistas de una empresa privada de transporte, 

Juliaca, 2021. La muestra estuvo conformada por la cantidad de 95 conductores de 

la empresa en los cuales se abarco a ambos sexos, siendo una muestra censal. 

Los instrumentos que se les administró fueron la Escala de Estrés Laboral OIT-

OMS (Medina et al., 2007) y el cuestionario de COPSOQ / ISTAS-21 versión media 

(Moncada, et al., 2014); en los resultados obtenidos se encontraron pruebas 

paramétricas y no paramétricas con una correlación significativa inversa y directa 

entre las variables y sus dimensiones con un efecto pequeño. También se hallo un 

porcentaje intermedio de estrés (51,6) en todos los conductores de la empresa de 

transporte. 

Palabras clave: Conductores, riesgos psicosociales y estrés laboral. 
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Abstract 

The present research work is of non-experimental cross-sectional design of 

descriptive type with applied level, which had as its main objective to determine the 

relationship that exists between work stress and psychosocial risks in motorcycle 

taxi drivers of a private transport company, Juliaca, 2021. The sample was made 

up of the number of 95 drivers of the company in which both sexes were included, 

being a census sample. The instruments administered to them were the ILO-WHO 

Occupational Stress Scale (Medina et al., 2007) and the COPSOQ / ISTAS-21 

questionnaire medium version (Moncada, et al., 2014); in the results obtained, 

parametric and non-parametric tests were found with a significant inverse and direct 

correlation between the variables and their dimensions with a small effect. An 

intermediate percentage of stress (51.6) was also found in all drivers of the transport 

company. 

Keywords: Drivers, psychosocial risks and work stress 
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I. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las mejoras 

de las estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), son una realidad de 

escala mundial en el cual se logra examinar y determinar los peligros más 

convenientes y/o dañinos para la salud de todos los empleados del área de 

transporte durante la jornada laboral, ya que están expuestos a constantes factores 

de riesgos psicosociales como son los malos tratos, ruidos, vibraciones, malas 

posiciones, agravios, exposición a cambios continuos de temperatura y por la 

entrada y salida de pasajeros. (OIT, 2013). 

El estrés normalmente perjudica al sistema nervioso autónomo, que es el 

encargado de controlar las acciones que no tienen voluntad en el cuerpo. Asimismo, 

algunas investigaciones prueban que el estrés contribuye a la aparición de 

enfermedades cardiacas, o depresión como también el exceso de peso, uno de los 

países incluidos en esta investigación es Estados Unidos donde se revela que más 

del 40% de una población de 800.000 pobladores sufren de estrés, según la 

American Psiquiatric Asociation (APA, 2017). 

La violencia, el acoso y el estrés laboral forman parte de los factores 

psicosociales que afecta a los conductores. En este ámbito se refiere que, 

actualmente a nivel mundial, comprenden el 30 y 40% de conductores indican que 

su trabajo es excepcionalmente estresante. Y el 40% de la población refiere que es 

debido al estrés (OIT, 2016).  

La OMS y la OIT realizaron una publicación con respecto a los accidentes 

cerebrovasculares y cardiopatías producidas por exposiciones a extensas horas de 

trabajo (750,000 muertes), y que predomina más en los hombres (72%). Este 

análisis comprende desde el año 2000 al 2016, en 194 países a nivel mundial, da 

como resultado que la población al realizar elevadas horas de trabajo al día y 

trabajar más de 55 horas a la semana produce un 35% de daños fisiológicos en la 

persona y que el 17% corre el riesgo de fallecer por esta causa.  Estableciendo que 

el primer factor de riesgo son las jornadas extensas laborales (ONU, 2021). 

En Europa se menciona que los riesgos psicosociales vienen a ser una parte 

de las enfermedades y accidentes laborales con un porcentaje del 17%, mientras 
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que, en la ciudad de México, un estudio que se ha realizado específicamente al 

personal de salud siendo los de enfermería, el 47,5% se señalan que se encuentran 

expuestos a sufrir estos percances en el lugar de trabajo, además el 33% se basa 

en el agotamiento emocional que está relacionado con un elevado nivel de estrés 

(Mansilla, 2012). 

En Colombia, según el trabajo de investigación que se realizó mediante una 

encuesta nacional realizada para evaluar las condiciones de empleo por parte del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España. La población 

estudiada fue de 423 conductores de mototaxis elegidos por muestreo aleatorio, los 

resultados de la investigación fueron que el 74,7% (316) manifiestan que al estar 

expuestos al ruido en su trabajo afecta su salud, un 18,2% (77) afirmaron 

confiadamente estar expuestos a altos niveles de ruido, mientras que los demás 

manifestaron tener dolores físicos y afecciones, el 65,2% (276) indican tener dolor 

de espalda, un 34% (144) señalan tener dolor de cuello, en cuanto a enfermedades 

de la piel padecen un 25,5% (108), se concluyen que la actividad del mototaxismo 

afecta la salud de los conductores, siendo estas particularidades pertenecientes a 

los riesgos psicosociales, que afecta a los conductores de este tipo de vehículo que 

es el mototaxi. (Avila et al., 2013). 

En el Perú, el 33% de los ciudadanos sintieron que el grado de estrés al que 

estuvieron expuestos incrementó y que lo más influyente de estos factores fueron 

sus recursos financieros personales (47%), en el trabajo (61%) y con los pasajeros 

(51%). (Castro, 2016). 

Chunga et al., (2020), investigaron sobre conductores taxistas de Trujillo con 

el fin de hallar si el estrés laboral presenta una relación con el síndrome de burnout. 

Siendo esta muestra conformada por 50 transportistas y los materiales que 

utilizaron fue el Maslasch Burnout Inventory y el cuestionario de Evaluación del 

Estrés. En conclusión, se descubrieron que en el caso alto de estrés en 72% con 

elevado cansancio emocional; como también el 66% siendo este un alto grado de 

inmoralidad; y por último un nivel de 44% una eficacia media en la labor del trabajo. 

A nivel departamental, según estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), y por el VI Censo Nacional de Comisarias, Puno 

registra con 63,0% con el mayor porcentaje de accidentes de tránsito causados por 
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el exceso de velocidad, siendo estos conductores expuestos a factores producidos 

por el estrés y los cuales son causantes de accidentes de tránsito, ya que Puno 

ocupa el primer lugar en este tipo de accidentes y fue el segundo departamento 

que tuvo como saldo la mayor cantidad de accidentes mortales después de Lima, 

situándose dentro de los 6 primeros departamentos donde más accidentes de 

tránsito ocurre, con el segmento de edad afectado entre los 15 y 44 años de edad. 

(INEI, 2017). 

El problema que promueve en efectuar este estudio es conocer ¿Cuál es la 

relación que existe entre estrés laboral y riesgos psicosociales en mototaxistas de 

una empresa privada de transportes, Juliaca, 2021? 

Mediante la justificación del actual trabajo de estudio está centrado con una 

importante significancia teórica al proporcionar el tema de información sobre ambas 

variables con un estudio disminuido en su investigación, siendo provechoso para 

futuras indagaciones; en esta información mediante la cual se podrá sustentar el 

valor y la exigencia de crear, estructurar y aplicar los programas que promuevan un 

instructivo en la protección de la salud por medio de prevención y promoción, sobre 

todo en una comuna poco apreciada, como son los mototaxistas, para que afronten 

el estrés laboral y esto que no repercuta en más riesgos psicosociales. 

En el caso del nivel metodológico, se podrá valer como una referencia de 

estudio futuro los cuales están facilitando la adquisición de información en el cual 

se reflejan las características psicométricas para ambas variables con la intención 

de evitar algún tipo de riesgo psicosocial no solo está previniendo los incidentes 

laborales y sus enfermedades relacionadas al trabajo, sino que también está en la 

capacidad de reconocer el importante nivel de satisfacción en el ámbito laboral y 

que estos puedan afectar el bienestar de los empleados del volante, ya sean físicas 

o psicológicas.

También se mostrará un valor social, ya que se orienta hacia los conductores 

del área de transporte, permitiéndoles obtener un beneficio siendo este una mejora 

en su calidad profesional y de vida, influyendo en los resultados de su trabajo como 

también en su rendimiento y su importante actividad económica. 

Para terminar en lo práctico, a partir de los resultados obtenidos, se 

identificarán en los diversos niveles laborales relacionados con la conducción con 
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respecto a ambas variables y de esa manera realizar programas que ayuden a 

prevenir y a promocionar la salud en referencia a los temas tratados, para la 

participación en estos programas de ayuda y así disminuir el problema que los 

aqueja. 

Por ende, el actual estudio considera como finalidad general de estudio es: 

establecer la relación, a modo de correlación, entre estrés laboral y riesgos 

psicosociales en mototaxistas de una empresa privada de transporte, Juliaca, 2021. 

Siendo los objetivos específicos planteados primeramente son el determinar 

la relación, a modo de correlación, entre estrés laboral y las dimensiones de riesgos 

psicosociales expresados en las exigencias, el apoyo social y calidad de liderazgo, 

conflicto trabajo-familia, control laboral, compensaciones de trabajo y capital social; 

luego está en determinar la relación, a modo de correlación, entre riesgos 

psicosociales con las dimensiones de estrés laboral expresados en el clima, la 

estructura y el territorio organizacional, la tecnología, influencia de un líder, el 

respaldo grupal y falta de cohesión; también tenemos, en describir el estrés laboral 

de manera general y por dimensiones expresados en clima, estructura y territorio 

organizacional, tecnología, influencia de líder, respaldo grupal y falta de cohesión; 

posteriormente, el comparar estrés laboral de manera general según la sexualidad 

y el grupo etario y finalizando, está en comparar riesgos psicosociales de manera 

general según la sexualidad y el grupo etario en mototaxistas de una empresa 

privada de transporte, Juliaca, 2021. 

Por consiguiente, se expresa la hipótesis general en: la relación entre estrés 

laboral y riesgos psicosociales es directa y significativa, en mototaxistas de una 

empresa privada de transporte, Juliaca, 2021. Asimismo, en primer lugar, tiene 

como hipótesis específica la relación entre estrés laboral con las dimensiones de 

riesgos psicosociales expresados en exigencias, apoyo social y calidad de 

liderazgo, conflicto trabajo-familia, control laboral, compensaciones laborales y 

capital social, es directa y significativa; y luego está la relación entre riesgos 

psicosociales con las dimensiones de estrés laboral expresados en clima, 

estructura y territorio organizacional, tecnología, influencia del líder, respaldo grupal 

y falta de cohesión, es directa y significativa en mototaxistas de una empresa 

privada de transporte, Juliaca, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Durante las investigaciones internacionales se consideró a Arbeláez & 

Useche (2013), efectuaron una investigación en Bogotá (Colombia) de tipo 

descriptivo, en el cual pretendían precisar el grado de estrés en la labor del 

conductor de transporte del sector público y su accidentabilidad vial. Tuvo como 

población a 121 trabajadores del área de transporte. Las pruebas utilizadas son el 

JCQ (Job Content Questionnaire) y el MDSI (Multidimensional Driving Style 

Inventory). Como consecuencia se obtuvieron que la práctica de conducción 

ansiosa se manifiesta en la presión y alarma al momento de manejar un vehículo. 

Ávila, et al. (2013), desarrollaron un estudio descriptivo en su investigación 

el cual tuvo como finalidad principal el determinar el estado de salud y trabajo que 

se encuentran las personas dedicadas a conducir mototaxi en Colombia. El 

instrumento que utilizaron fue una encuesta socio-demográfica adaptada de la VI 

Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo de España. La población de estudio fue de 423 conductores 

de mototaxis elegidos por muestreo aleatorio de conglomerados; fue que el 74,7% 

manifiestan que el estar expuestos al ruido en su trabajo afecta su salud, un 18,2% 

afirmó estar expuesto a altos niveles de ruido, mientras que los demás manifestaron 

tener dolores físicos y afecciones; un 65,2% indica tener dolor de espalda, un 34% 

señala tener dolor de cuello, en cuanto a enfermedades de la piel padecen un 

25,5%, y se concluye que la actividad del mototaxismo afecta la salud de los 

trabajadores que laboran como conductores de este tipo de vehículo. 

Vera (2014), llevo a cabo una investigación de tipo descriptivo, en lo cual 

averiguo al reconocer los grados de estrés en los taxistas de una empresa, en 

España. La muestra se realizó con 100 taxistas, la prueba que se uso fue la escala 

de estrés laboral de OIT – OMS. Consiguieron como consecuencia del 85% de los 

conductores mostraron un grado medio de estrés laboral, dedujeron que desde esta 

indagación se deben realizar actividades preventivas de la variable. 

De igual modo Ramirez et al. (2015), en su estudio realizado en Bogotá. Esta 

investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, en el que dispone como finalidad 

reconocer factores de exposición de riesgos psicosociales en conductores dentro 
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de una asociación de transportistas y tuvo como población a 140 trabajadores de 

la conducción, la cual tuvo como participación a todo el personal en el uso del 

cuestionario CoPsoQ/ISTAS21 versión media; en consecuencia, fue que el apoyo 

social se encuentra dentro de la empresa, el 65,4% sobresalen en horario de trabajo 

de 40 horas semanales decretadas por el estado. 

Tenemos a Güilgüiruca, et al. (2015) en Chile, el cual fue de estudio 

descriptivo en la que tomaron como muestra a 292 operarios, con el objetivo de 

establecer una relación entre estrés percibido y riesgos psicosociales laborales en 

el personal trabajador de una compañía, entre las edades de 40 y 60 años, al que 

efectuaron el uso de la escala de estrés percibido y el cuestionario de ISTAS21, 

donde se encontró el resultado de confiabilidad de 0,843 y 0,769, con respecto a 

los riesgos psicosociales, una de las dimensiones el cual fue el de doble presencia 

mostró un porcentaje elevado de 44%, además mostraron correlaciones directas y 

estadísticamente significativas entre ambas variables, sobresaliendo la dimensión 

de exigencias psicológicas y soporte con un valor de r=0,360; r=0,356, 

encontrándose diferencias en el que la dimensión de doble presencia con un valor 

de p=0,022, existiendo en las mujeres un valor elevado las cuales son las más 

afectadas. 

Torres (2016), quien efectuó una investigación de tipo de correlacional en el 

que investigó una correlación por medio de conductas agresivas y estrés laboral en 

conductores de una compañía de transporte pública. Al cual uso como población a 

80 conductores de la Cooperativa de Ecuador. El instrumento que empleo fue el 

cuestionario de conductas agresivas y la escala de apreciación del estrés, se 

consiguió por consecuencia entre las dos variables que, si tienen correlación, 

igualmente entre factores más relacionados se encuentran los problemas dentro 

del área familiar, personal y el factor económico. 

Con respecto a las investigaciones de nivel nacional se tiene por estudio el 

de Pando, et al. (2019), quienes realizaron un estudio de corte transversal 

descriptiva, con el propósito de establecer el nivel de riesgo psicosocial de distintos 

factores para diferentes tipos de estrés, al cual obtuvo una población de 542 

peruanos emprendedores de las edades de 18 y 66 años, para lo cual se utilizó el 

cuestionario de Factores Psicosociales en el Trabajo (Silva, 2006), también el 
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cuestionario del Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia (Loaiza & 

Aura, 2017). Conforme a los datos que se obtuvieron, existe un porcentaje 

predominante con el 56,1% que demuestra síntomas físicos provocados por el 

estrés, precisamente como en el causante y las peculiaridades de la tarea con 

73,4%, en relación a los componentes de exposición al riesgo se analizó el factor de 

exigencias laborales con un porcentaje de 86,1%, como también en el factor 

psicosocial del cargo laboral y desarrollo profesional (8,92; p=0,000) se encuentra 

como un factor de peligro para los síntomas del comportamiento estresante, del 

mismo modo esto afecta a los síntomas intelectuales del estrés (10,24; p=0,000), se 

observa que los factores psicosociales no son un riesgo para las reacciones 

emocionales y el comportamiento estresante, excepto el único caso ya dicho, y los 

otros factores psicosociales salieron riesgosos para las partes fisiológicas del e 

intelectuales de los niveles estresantes. 

 Diaz (2017), el tipo de investigación fue de tipo básico con enfoque 

cuantitativo y diseño correlacional, el cual se dispuso como finalidad el de 

establecer la relación entre los factores de estrés laboral y riesgo psicosocial, en un 

centro de salud mental; que abarcó una población de 77 enfermeras en Lima, se 

usó el Cuestionario de evaluación de factores de riesgo psicosocial (ISTAS21) y el 

cuestionario de estrés laboral (OIT-OMS). Entre el desenlace que se descubrió fue 

un porcentaje de 42,9% presentando un grado elevado de riesgo psicosocial, en 

comparación con el estrés con 54,5% con grado medio, también se encontró una 

correlación positiva (r=0,63) entre el de agotamiento emocional y los factores de 

riesgo psicosocial, como también de realización personal y los factores de riesgo 

psicosocial con una correlación (r=0,527) y la dimensión de despersonalización 

(r=0,519), se notó que existe correlación entre el estrés laboral y los factores de 

riesgos psicosociales con un nivel de r=0,715. 

Cáceres (2017), efectuó una investigación de tipo correlacional del cual 

estableció la relación entre habilidades sociales y estrés laboral. Se conformo por 

una muestra de 200 transportistas, los materiales usados fueron, el cuestionario de 

estrés laboral de choferes de Sandy y la lista de chequeo de habilidades sociales 

de Goldstein. Los datos conseguidos fueron que existe un vínculo altamente 

significativo e inversa (rho=-,181) entre las habilidades sociales y el estrés laboral, 
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por otra parte, el 6% de los conductores tuvo un resultado de un estándar pequeño 

de estrés, el 35.5% un estándar promedio y el 58.5% un estándar elevado. 

Chunga et al. (2020), en esta investigación se tuvo un estudio analítico 

transversal del burnout y el estrés, por lo que se dispuso como finalidad establecer 

una relación entre estrés laboral y síndrome de burnout en conductores de Trujillo; 

se tomó una población de 50 taxistas, entre 27 a 74 años de edad, en la que usaron 

la encuesta como técnica. En caso del estrés laboral esta medición se realizó por 

medio del cuestionario para la evaluación del estrés en su tercera versión de 

Villalobos (2010), y para el Síndrome de Burnout fue mediante el “Cuestionario 

Maslach Burnout Inventory – General Survey”. La prueba de Pearson y la chi 

cuadrado, según el resultado hallaron que se presenta el 72% de grado alto de 

estrés, un 16% de grado medio y 12% bajo de estrés en transportistas que laboran 

por más de 8 horas diarias, en tanto, un 70% que obtuvo el síndrome de burnout con 

un alto nivel y por consiguiente se acaba determinando que si hay relación 

significativa entre el síndrome de burnout y estrés laboral en taxistas y siendo las 

causales más frecuentes del desgaste emocional en conductores jóvenes que se 

manifiestan por mucha duración al trajín de la conducción. 

Continuando con la teoría relacionada a la investigación sobre el Estrés 

laboral, en donde se hace referencia a Hans Selye (1935) al que se considera padre 

en el estudio del estrés (o síndrome general de adaptación), conceptualizo al estrés 

en la OMS (1956), como un indicador no específico del organismo a cualquier 

solicitud de la parte externa y que también se produce mediante el estado de un 

síndrome especifico o no, incorporándose dentro de un sistema fisiológico, 

mediante la incapacidad de afrontar diversa situaciones exigentes. Está formada 

por tres distintas fases, la primera es de alarma, que aparece una amenaza 

provocando una respuesta de peligro, lo cual inicia formando un proceso fisiológico; 

la segunda es de resistencia, intenta adaptarse a la presencia de amenazas y la 

tercera es de agotamiento, al estar continuamente expuesto al estrés al no afrontar 

esta situación de peligro (Martinez, 2017). 

La teoría que más se relaciona con el estrés es el modelo Orientado a la 

Dirección (Matteson & Ivancevich, 1987), destacan 6 elementos dentro de los 

cuales están los estresores, del sistema de recompensa, los que se incorporan no 
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sólo factores de la organización (control organizacional y estructura, liderazgo, 

método de recursos humanitarios y de intrínsecos del puesto), como también la 

parte externa de la organización (inconvenientes legales, problemas económicos, 

vínculos familiares,  etc.); estos problemas estresantes incurren sobre la captación 

cognitiva de la posición que se encuentra el trabajador; a la vez, alcanza referente 

a los efectos fisiológicos, mentales y de comportamiento sobre los resultados, como 

los mencionados al bienestar del empleado y su labor dentro de la institución. Las 

desigualdades personales son apreciadas como variables de adaptación quienes 

repercuten en el vínculo con los demás compañeros a través de los factores 

estresantes como los resultados, la apreciación-percepción cognitiva y por medio 

las consecuencias. 

El estrés surge de la palabra griega stringere, tiene una significación de 

“provocar tensión” y este término se empleó inicialmente en el siglo XIV y desde 

aquella ocasión se utilizó en distintos enunciados como en el inglés stress, stresse, 

strest y straisse. 

Cannon (1932), plantea el término de homeostasia (del griego statis, 

posición y homoios, similar), que denominan el proceso fisiológico coordinado las 

cuales ayudan a mantener firme el medio interno por mecanismos de fisiología. En 

el año de 1939, toma el termino stress, y describe el nivel crítico de estrés, los 

cuales detalla como a aquellos que producen debilidad en los mecanismos 

homeostáticos de una persona. 

La organización británica Health and Safety Comission (HSC) en 1999, 

definió el estrés como: una reacción a presiones excesivas con las que las personas 

se enfrentan. Nacional Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) también 

en 1999, definió al estrés laboral como la respuesta perjudicial, física y emocional 

que se inician en el momento de las obligaciones laborales, al interferir en las 

aptitudes, los medios o exigencias del trabajador. Una salud dañada o un mal 

trauma puede ser provocado en el trabajo (NIOSH, 1999). 

De este modo, el estrés laboral es una de las reacciones ante presiones y 

demandas de la función laboral, siendo estas no ajustables a los conocimientos y 

aptitudes del personal, y estas prueban el talento que uno tiene para sobrellevar las 

exigencias laborales. La producción del estrés puede incrementarse y ser diversa, 
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puesto que el trabajador se da cuenta de que no recibe la ayuda que necesita de 

su colega o del superior a cargo, y que está demasiado cohibido en su trabajo o 

como él quisiera afrontar las distintas exigencias (OMS, 2004). 

El estrés en los trabajadores del volante, son manifestaciones que se 

presentan en su vida cotidiana debido a la congestión vehicular, los conflictos con 

otros conductores e incluso con los pasajeros, la contaminación sonora, en el cual 

están propensos a hacer frente por las distintas situaciones que reducen el 

bienestar y su calidad de vida (Gonzales et al., 2013). 

El estrés para la OIT (2016), es una reacción emocional o física que genera 

un agravio, siendo el efecto de un desequilibrio que se produce entre las demandas 

que comprende y las facultades de la persona al cual pueda contestar a distintas 

demandas. Se determina que el estrés es perjudicial para las capacidades que 

pueda hacer frente la persona por las distintas exigencias que se presentan. 

Se debe considerar que este problema tiene múltiples relaciones con 

diversas circunstancias que sobrellevan a presentar estrés, se refieren a las 

dimensiones que toma en consideración la OIT (2013), las cuales son: es la 

estructura organizacional así mismo otra dimensión es el clima organizacional, la 

influencia en el trabajo en equipo, la siguiente dimensión es tecnología, el territorio 

organizacional, además, también respaldo grupal, así como los intereses e 

información de las funciones a realizar, falta de cohesión y la influencia de líder. 

Según la teoría relacionada al tema de riesgo psicosocial, cuenta con una 

definición referente a una situación según sea la posición del o los trabajadores, 

como también la circunstancia de la estructura. La OIT, lo define como 

interrelacionar el trabajo, las situaciones de organización y gestión; también las 

productividades del trabajador, su posición personal, su cultura y sus necesidades 

ya sea lejos del lugar de labores o según las condiciones ambientales en las que 

uno se encuentre para cumplir las necesidades y sus funciones. (OIT, 1984). 

Del mismo modo Gil (2012), analizó que los riesgos psicosociales en las 

últimas décadas se han incrementado, debido a los nuevos procesos laborales y la 

innovación empresarial por los cambios sociodemográficos, político y tecnológico, 

llegando a afectar en su mayor grado: siendo el principal factor las inversiones en 

tecnología que las empresas invierten para crecer económicamente sin tener en 



18 

cuenta los riesgos físicos a los que un trabajador se expone ya sea en la parte física 

y mental. 

Igualmente, de acuerdo a Neffa (2015), menciona en su libro en la que define 

que no solamente estos riesgos son producto de la tensión laboral, sino también se 

debe considerar al medio ambiente que existe dentro de la organización, este factor 

afecta de manera directa al trabajador debido a que este tiene que asistir 

diariamente a su centro de labores y debe de tratar con personas de su entorno, 

con las cuales no tiene un buen trato de además deben de trabajar en forma directa 

y coordinada, esta razón lleva al trabajador a falta continua en su centro de labor y 

en su decisión extrema renuncian a su puesto laboral para evitar tener más 

inconvenientes. 

Se acuerdo con la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, indica que 

estos riesgos psicosociales se generan por distintos factores laborales. Al 

generarse estos tienen una repercusión en la salud, mediante diversos mecanismos 

ya sean psicológicos o fisiológicos. El hecho de que existan en el área laboral altera 

la salud y su entorno en la realización del trabajo y las relaciones con el vínculo 

familiar (SOPESO, 2016). 

A partir de las investigaciones de Canon y Selye publicados hace 80 años, 

se han planteado distintas guías explicativas de la conexión entre factores de riesgo 

psicosocial y estrés, nombrado como demanda - control - apoyo social y 

desequilibrio esfuerzo – compensación. Mientras el modelo de Karasek evalúa las 

singularidades específicas de la posición y el grado de control sobre las tareas 

laborales; el modelo de Siegrist reporta información adicional sobre una variedad 

de particularidades del trabajador como el impulso que debe desarrollar para 

acabar sus labores, la retribución que recibe y la intervención que realiza para la 

empresa. (Moncada, et al., 2014) 

Tenemos el modelo teórico Demanda - Control - Apoyo Social (Karasek & 

Theorell, 1990). El cual considera tres características; el primero es la demanda 

laboral (exigencias psicológicas), que hace referencia a la presión de tiempo, 

cantidad o rapidez, a cuánto se trabaja, a la atención, a las  interrupciones,  a las 

órdenes de ambigüedad y al acto de depender de la celeridad de los demás 

trabajadores; luego está las demandas de trabajo (control); tiene dos componentes: 
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el desarrollo de habilidades y la autonomía , el primero trata de las posibilidades 

que tiene el trabajador de las elecciones vinculadas con su labor, disponer de su 

particular destreza frente a las demandas impuestas, el nivel de instrucción e 

intervención que expone al instante de la elección en condiciones que perjudiquen 

su labor, el segundo hace mención al nivel en que la tarea faculta a la persona a 

mejorar sus habilidades como el aprendizaje, exponiendo sus capacidades 

(creatividad), trabajo variado; como último está el apoyo social, con referencia al 

ambiente del trabajo, y en relación entre superiores y compañeros, son dos 

componentes en términos cuantitativos por medio de los vínculos sociales y el 

grado de soporte en relación del trabajo. La última extensión fue agregada al 

modelo principal por Johnson en 1986, esta dimensión contribuye con el incremento 

de habilidades para hacer frente a una posición agobiante como un atenuante.  

Los autores Johnson & Hall (1986), incluyeron como la tercera dimensión al 

apoyo social, del presente modelo (demanda - control - apoyo social) quien participa 

con doble impacto: el bajo apoyo social, establece un agente de riesgo autónomo, 

así mismo, disponer el cambio del resultado de la tensión alta, que elevaría la 

posición del apoyo social bajo. Esta dimensión tiene dos componentes las cuales 

son: los vínculos sociales que la labor compromete en términos cuantitativos y 

también se encuentra el nivel de apoyo. Este modelo implanta cuatro agrupaciones 

ocupacionales: pasivas (baja demanda, bajo control), las activas (alta demanda, 

alto control), de alta tensión (o strain: alta demanda, bajo control) y de baja tensión, 

(baja demanda, alto control). Esta forma demuestra el doble resultado del apoyo 

social dentro del lugar de trabajo, que por ende afecta de forma negativa a la salud 

del trabajador caracterizándose en la mezcla de elevada tensión y apoyo social 

disminuida (iso-strain). Con respecto al apoyo social como también el control, son 

componentes influenciados por variación de la estructura del trabajo y en 

participaciones precavidas que varían el inicio de los riesgos psicosociales, 

afectando a ambas dimensiones. 

También está el modelo del Desequilibrio Esfuerzo - Recompensa, que se 

originó gracias a Johannes Siegrist (1996).  Muestra al estrés laboral y sus 

consecuencias hacia la salud por medio del dominio de los individuos tras su 

concerniente porvenir en las recompensas a largo plazo, las cuales se suscitan al 
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existir un gran esmero y obtener una recompensa baja, que ocasiona un desgaste 

de autoeficacia y el respeto hacia sí mismo provocando estrés. Un alto esfuerzo 

puede ser: ya sea extrínseca (demandas y obligaciones) o intrínseca (recursos de 

afrontamiento de la persona), en el trabajo ya que se concretan cuando existe un 

desajuste con el trabajo que realiza el empleado (costes); también la baja 

recompensa que se logra (ganancias), cuando la tarea es grande y la recompensa 

es mínima se originan una postura de estrés, siendo este de tres tipos de estímulos 

como: la estima, el dinero y el control de status (ausencia de riesgo o descenso, 

perdida de trabajo y seguridad laboral), que con el tiempo puede terminar formando 

algún tipo de enfermedad cardiovascular musculo - esquelético. 

Siegrist (1996), indica que las compensaciones de largo plazo vendrán 

definidas primordialmente en distintas circunstancias: la estima, estudio laboral, el 

apoyo socialmente apropiado, el acuerdo legal, entre otros; el dominio de la 

condición, comprendida como un equilibrio en el trabajo, la expectativa de la 

jornada, etc.; y también se encuentra el sueldo. Este tipo de modelo engloba 

factores propios de maniobras particulares de afrontamiento, y oposición asociados 

en dos técnicas, el hacer frente a los efectos discordantes: el vigor, es el impulso 

activo que implica una elevada posibilidad de obtener un efecto positivo; la 

sumersión, provocando aspectos negativos frente a la reacción, que perjudicará la 

sensibilidad individual de la alta tensión, la cual lo elevará. 

En la ciudad de México, una investigación reveló diferentes tipos de validez 

de ambos modelos en empleados de una maquiladora (Cedillo, 2005); de la misma 

manera, diferentes investigaciones latinoamericanas corroboraron la relación de 

ambos modelos con distintos indicadores de salud. (Juarez & Ramirez, 2005).  

Entre las teorías de análisis de la interrelación entre el ambiente laboral y el 

trabajador que se aprecia también a la teoría de Ajuste Persona - Entorno (French 

et al. 1974), expresa que el estrés laboral no es provocado por el sujeto ni por el 

ambiente, sino que da comienzo cuando no hay algún tipo de adecuación entre 

ambos. Esto puede ser por las necesidades, habilidades y talentos del sujeto frente 

a demandas del entorno que lo envuelve. Los autores también distinguen entre la 

realidad objetiva y realidad subjetiva del medio laboral y entre las variantes de la 

persona y su entorno, a las cuales proponen 4 dimensiones: entorno subjetivo 
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(recursos y demandas que son percibidas por el sujeto), entorno objetivo (recursos 

y demandas tal y como son), persona subjetiva (habilidades, aptitudes y 

necesidades de la persona percibida por el sujeto), finalmente la persona objetiva 

(habilidades, aptitudes y necesidades del individuo). El desajuste se da entre el 

entorno objetivo y subjetivo contra la persona objetiva, como también el desajuste 

puede ser positivo y negativo. El modelo el mecanismo de defensa y de 

afrontamiento para reducir el desajuste. 

Y por último tenemos el modelo vitamínico (Warr, 1987), también conocido 

como el modelo general de la salud mental, el autor se responsabiliza indicando 

que la salud psicológica es una concepción que tiene numerosas dimensiones y 

que es compleja, también es identifica a una variedad de hipotéticos que 

determinan la salud mental en su entorno, y establece el modo de determinar los 

influyentes en la salud, quien identifica 5 componentes: el primero es la 

competencia, que indica el grado en que la persona dispone sus recursos ya sean 

cognitivas, emocionales y psicomotoras, siendo estas convenientes para hacer 

frente a las presiones y exigencias que provienen del lugar de trabajo; el segundo 

es la pretensión, que describe la dimensión en que la persona muestra un 

comportamiento motivador a nuevas coyunturas y se empeña por lograr nuevos 

desafíos y metas; el tercero es la independencia, que mide el grado de los 

comportamientos combinados con la independencia en relación al grupo de trabajo 

con actitudes extremas que son poco adaptables; el cuarto es el bienestar 

psicológico, el cual se refiere a la situación sentimental o afectiva, a diferencia de 

los integrantes antes mencionados que se refieren a aspectos comportamentales 

del entorno personal; el ultimo es el funcionamiento integrado, que se refiere a la 

persona como un todo, incluyendo las interacciones de los otro cuatro componentes 

mencionados referentes a la salud mental. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación: 

Tipo de investigación: 

Esta investigación fue de tipo aplicada, porque dependió de los 

descubrimientos o conocimientos ya sean de forma teórica para la resolución de 

dificultades, con la intensión de brindar un bienestar social (Valderrama, 2012). 

Diseño de investigación: 

Se adapta a un diseño no experimental de corte transversal, y porque el recojo 

de los datos se realizarán en un único momento, en donde se determinará el grado 

de correlación entre ambas variables (Sanchez & Reyes, 2015). También es de 

nivel descriptivo correlacional, puesto que, especifica las propiedades y 

características de los grupos o algún otro suceso que se ofrezca a una evaluación, 

pretendiendo calcular el grado de asociación entre dos o más nociones (Hernández, 

et al., 2014). 

3.2 Variable y operacionalización: 

Variable 1: Estrés laboral. 

Definición conceptual: 

Es la respuesta que presenta la persona frente a las presiones y las 

exigencias que de ningún modo están ajustadas a su entendimiento y su nivel de 

capacidad para afrontar una determinada situación (OIT, 2016).  

Definición operacional: 

Se evaluará a través de las valoraciones de adaptación de la escala de Estrés 

laboral OIT-OMS. Se compone de 25 ítems, y con niveles generales: se considera 

bajo si es menor a 90, es intermedio a la puntuación de 91 a 117, estrés al puntaje 
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de 118 a 153 y promedio alto a mayores de 154. Se detalla de modo más específico 

en la matriz de operacionalización. (Anexo 2). 

Indicadores: 

Constituido por 7 dimensiones, entre ellos son: clima de organización (1, 10, 

11, 20), luego estructura de organización (2, 12, 16, 24), territorio (3, 15, 22), 

tecnología (4, 14, 25), luego influencia de líder (5, 6, 13, 17), falta de cohesión (7, 

9, 18, 21) y por último está el respaldo grupal (8, 19, 23). 

Escala de medición: 

Es ordinal, el cual cuenta con alternativas de respuestas tipo Likert. 

Variable 2: Riesgos psicosociales 

Definición conceptual: 

Son considerados como aquellas acciones mutuas entre el trabajo, el medio 

laboral, el gusto de realizar el trabajo y la naturaleza de la agrupación, por medio 

de sus habilidades, necesidades, su formación y su posición individual, lejos del 

lugar de labores a través de los cuales estos pueden intervenir en la salud y en la 

productividad laboral (OIT, 1984). 

Definición operacional: 

Se determinará por medio de la valoración del instrumento 

COPSOQ/istas21. Consta de 69 ítems en cuanto a riesgos psicosociales. Incluyen 

5 opciones de contestación, siendo de prevalencia y de intensidad, las cuales son 

para la exposición a sus dimensiones psicosociales. Los grados de exposición son: 

muy desfavorable (rojo) por encima del 66%, luego está el intermedio (amarillo) 

entre el 65 al 33% y por último la situación favorable (verde) con un 33%. Se expone 

de forma más minuciosa en el cuadro de matriz de operacionalización. (Anexo 2). 
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Indicadores: 

Se encuentra compuesta por 20 dimensiones agrupadas en 6 grupos: el 

primero es exigencias psicológicas (cuantitativas, ritmo laboral, emocional y de 

ocultar emociones),  el segundo es el conflicto entre trabajo familia (presencia 

doble), en tercer lugar está el control del trabajo (influencia, posibilidad de desarrollo 

y sentido laboral), el cuarto grupo es calidad de liderazgo y apoyo social (claridad y 

conflicto de rol, soporte de compañeros y superiores, sentimiento grupal, calidad de 

liderazgo y previsibilidad), el quinto grupo es compensaciones hacia el trabajo 

(reconocimiento, inseguridad del empleo y sus condiciones de trabajo), el sexto y 

último grupo es el capital social (confianza vertical y justicia). 

Escala de medición: 

Es ordinal, el cual cuenta con alternativas de respuestas tipo Likert. 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis: 

Población: 

Conjunto general de personas quienes muestran una particularidad en 

general porque colaboran en el interior de un determinado estudio, considerando el 

asunto, sitio y dimensión de utilidad (Gonzales & Ramirez, 2008). Comprendido por 

adultos relacionados a una sociedad privada de transportistas de mototaxi, siendo 

toda la empresa, generando un total de 95 conductores conformado por varones y 

mujeres. 

Criterios de inclusión: 

Que sean pertenecientes a la empresa, que sean de ambos sexos, que 

porten una licencia de conducir perteneciente a la categoría del vehículo. 

Criterios de exclusión: 

Los que no aceptaron colaborar con el estudio, al no pertenecer a la empresa 
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y que no cuenten con el tipo de licencia correspondiente. 

Muestra: 

Se considera al fragmento de la colectividad seleccionada de donde se 

consigue el informe para realizar el estudio sobre la cual se realizará la 

mensuración y la exploración de ambas variables (Bernal, 2010). Está conformada 

por 95 conductores de la empresa. Por consiguiente, este muestrario es un método 

censal. Ramirez (1997), refiere que una muestra se determina que es censal en el 

momento en el que toda la colectividad contribuye en forma global. 

Muestreo: 

No se realiza muestreo puesto que se realizó una muestra censal. 

Unidad de análisis: 

Conductores que laboran en la empresa privada de transportes, entre ambos 

sexos y diferentes edades, los cuales respondieron la encuesta de forma virtual. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnicas: 

El procedimiento realizado fue mediante la encuesta, la cual se define como 

una técnica mayormente empleada como un procedimiento que ayuda a la 

investigación y está creada como un sitio de internet, el cual permite recolectar 

respuestas raudamente y a un precio muy reducido, tiene como objetivo el de 

recopilar y elaborar los datos de ambas variables de una manera rápida y muy 

eficaz.  (Leonardo & Natalia, 2007). 

Instrumentos: 

Es uno de los recursos que se usa con el fin de registrar la investigación o 

los datos que se tiene sobre la variable, ya que estos ayudan al investigador. 

(Hernández, et al., 2014). 
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Instrumento 1: Estrés laboral. 

Nombre Estrés laboral organizacional OIT-OMS. 

Autores Ivancevich & Matteson (1989). 

Procedencia España. 

Adaptado 
Samuel Medina Aguilar, Manuel Pando Moreno y María de 

Lourdes Preciado Serrano. 

Año: 2007. 

Finalidad: 

Reconocer la magnitud de estrés ocupacional en una 

persona y de aminorarlo, siendo fundamental para hacer 

mejoras en la productividad de los trabajadores, 

contribuyendo la cualidad y reputación de la empresa. 

Administración Individual o colectivo. 

Aplicación De 18 años a más. 

Duración Aproximadamente 20 minutos. 

Dimensiones 

Compuesto por 7 dimensiones (respaldo del grupo, clima 

de organización, tecnología, estructura y territorio 

organizacional, falta de cohesión e influencia de líder). 

Reseña Histórica: 

Fue elaborado en España por Ivacenvich y Matteson en 1989, aplicando un 

método llamado Michigan. Bajo el modelo del cuestionario de Desequilibrio de la 

recompensa por el esfuerzo (Effort-Reward Imbalance Questionnair). del que se ha 

procedido en diferente versión y de las cuales fueron traducidas inicialmente al 

alemán, luego al holandés, inglés y al español ya que han ido demostrando una 

confiabilidad que fue comprobada por medio de Alpha de Cronbach a=0,70 

pudiendo ser más alto, y la valides factorial por los 0,90. Por tanto, es que se tuvo 

referencia y se desarrolló el que ahora es empleado por la OIT/OMS. Siendo 

adaptada a la versión en español por Medina, Preciado y Pando en el 2007, en la 

población mexicana. 



27 

Consigna de la aplicación: 

Se le hará saber que tiene de contestar con cual nivel de frecuencia e 

intensidad es medio de estrés conforme a lo expuesto en los distintos ítems, con una 

sola respuesta. 

Calificación e interpretación del instrumento: 

Se comprobará según las valoraciones de la escala, las cuales cuentan con 

25 ítems, los cuales se calificarán con las siguientes calificaciones: (1) nunca, (2) 

raras veces, (3) ocasionalmente, (4) algunas veces, (5) frecuentemente, (6) 

generalmente y (7) siempre. Posteriormente se realizará la suma para una 

puntuación directa de la escala y también para cada dimensión. 

Propiedades psicométricas originales: 

En México, se realizó un estudio en 254 trabajadores, en el que se obtuvo el 

0,921 de confiabilidad, asimismo se evidencio con relación al AFC un KMO=0,915, 

un sistema de dos componentes factoriales, con una variación de 43.55%; los ítems 

surgieron superiores a 0,37 y de modo que ningún ítem fue retirado, también se halló 

una validez de 64,9 y 64,0. Los 21 ítems correspondientes a la dimensión de 

condiciones de organización siendo una nueva exposición, también las 

dimensiones de respaldo grupal, cohesión y estructura, los 4 ítems sobrantes se 

encuentran en la dimensión de procedimientos administrativos. Medina, Preciado y 

Pando (2007). 

Propiedades psicométricas peruanas: 

Mediante una investigación se ejecutó la adaptación instrumental en Lima, 

con 197 empleados del Contact Center, cuyo resultante es en el AFC un 

KMO=0,953, un x²=4413,926, con dos dimensiones de distribución, el primero se 

constituye como superior y conformado por 11 ítems; secundariamente está el  

constituyente de equipo y estructura, siendo estos 14 ítems, constituido con un total 

de 64,715%, además se halló un peso factorial siendo esto mayor a 0,50 y 

obteniendo un 0,966 de confiabilidad del Alfa de Cronbach, y con dimensiones de 
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0,951 y 0,949 con el Alfa, con relación al ítem- test se demostró una correlación de 

0,694 y 0,841 para la dimensión primaria y  0,697 y 0,804 para la dimensión 

secundaria, manifestando su habilidad discriminatoria para la medición de la 

variable. (Suárez, 2013). 

Instrumento 2:       Riesgos Psicosociales. 

Nombre  Cuestionario para la evaluación de riesgos psicosociales en 

el trabajo COPSOQ-ISTAS21 version2. 

Autores Moncada S. Llorens C. y Andrés R. (Centro de Referencia 

en Organización del Trabajo y Salud-ISTAS), Moreno N. 

(CCOO de Catalunya) y Molinero E. 

Procedencia Dinamarca. 

Año:   2014. 

Aplicación  Empresas que tienen por encima de los 25 trabajadores(as). 

Finalidad: Encaminado a la localización, prevención e identificación de 

riesgos psicosociales. 

Administración Individual.  

Duración:  Aproximadamente 20 a 45 minutos. 

Dimensiones: Cuenta con 20 dimensiones, divididos en 6 grupos (capital 

social, exigencia psicológica, control del trabajo, conflicto 

trabajo-familia, apoyo social, compensaciones de trabajo y 

calidad de liderazgo). 

Reseña Histórica: 

El COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire), fue creado por el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral de Barcelona en el año 2000, 

conducido por Kristensen, se tradujo y se adaptó al español por el Instituto Sindical 

de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS) en el 2003; constituido por Moncada, Llorens 

y asociados, denominándolo, en función a esto el cuestionario incluso fue 

estandarizado y validado por la Superintendencia de Seguridad Social. La parte 

metódica COPSOQ de la que COPSOQ-istas21 y PSQ CAT21-COPSOQ (versión 

catalana), adquirió una valiosa magnitud a nivel mundial, siendo este una valiosa 
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herramienta de medición de riesgos psicosociales más empleados. Aprovechable 

por encima de las 25 lenguas, alcanza a encontrase en un número mayor a 140 

anuncios de diversas revistas académicas.  Presenta una versión larga 

(investigación), media (de 25 a más trabajadores) y corta (de 25 a menos 

trabajadores). 

Consigna de la aplicación: 

Para la utilización del cuestionario se tuvo en cuenta el anonimato y la 

confidencialidad, para lo cual se indica que lean las preguntas y elijan solo una 

opción como respuesta. 

Calificación e interpretación del instrumento: 

La calificación se realizará mediante las tienen 5 opciones de contestación, 

una es de frecuencia (siempre, muchas veces, algunas veces, solo alguna vez y 

nunca) y también tienen por intensidad (en gran, en buena, en cierta, en alguna y 

en ninguna medida), las cuales son por la exposición a sus dimensiones, con 

niveles de más desfavorable (rojo) con más del 66%, luego está el intermedio 

(amarillo) entre el 66 al 33% y por último la situación favorable (verde) con un 33%. 

Propiedades psicométricas originales: 

Se realizó con la intensión de evaluar su validez y su fiabilidad y también el 

de reducir la escala, para esto se incluyó técnicas descriptivas siendo estas 

univariadas y las bivariados, análisis factorial y de incluir técnicas de análisis de 

concordancia, y entre los resultados de consistencia interna se encontraron con un 

valor de 0,65 a 0,92 para el alfa de Cronbach, esto para todas las escalas excepto 

dos escalas que mostraron valores bajos debido al número de ítems (Alvarado, et 

al., 2012). 

Propiedades psicométricas peruanas: 

En la investigación que se realizó del cuestionario de COPSOQ-istas21 en 

el Perú, se halló una validez con valoración fuertemente significativa entre 0,366 y 
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0,886, en una distribución de seis dimensiones, por demás, con una variación 

acumulativa de 53,821%, en relación a la fiabilidad a través del coeficiente omega 

se encontró para cada componente un 0,902, 0,839, 0,856, 0,817, 0,541 y 0,541 de 

forma respectiva. (Chiroque, 2019). 

3.5 Procedimiento: 

En el momento de comenzar la indagación se determinaron las variables de 

estudio con las que se procedería a la investigación mencionada, que emergió a 

causa de la realidad problemática que se encuentra dentro de la población, de tal 

forma se reunió información teórica como práctica en referencia al riesgo 

psicosocial y al estrés laboral, prosiguiendo con el procedimiento de determinar los 

instrumentos a usar, luego se procedió con la solicitud de la autorización pertinente 

a los autores para su respectiva utilización, posteriormente se procedió con la 

solicitud del permiso a la empresa para la ejecución de los instrumentos. Para luego 

proceder con el desarrollo del formulario virtual por medio del Google Forms para 

la obtención de los datos a investigar, en el que se muestra el consentimiento 

informado junto al formulario.  

Después se propusieron los objetivos con sus respectivas hipótesis, 

procesando los datos estadísticos, con la interpretación de los resultados obtenidos 

y terminar con las conclusiones y sus respectivas recomendaciones.  

3.6 Métodos de análisis de datos: 

Por consiguiente, se procedió a examinar la indagación adquirida, se 

continuo desarrollando la data por medio del software estadístico SPSS versión 25, 

asimismo, se desarrolló mediante la estadística descriptiva, en el cual se produjeron 

tableros de distribución de frecuencias, además se recurrió al análisis inferencial, 

así pues se precisó la normalidad de Shapiro-Wilk, de manera que la magnitud de 

la muestra fue de 95 trabajadores del volante, y se empleó la prueba de significancia 

de rho de Spearman y r de Pearson, para luego determinar si las resoluciones son 

paramétricas o no paramétricas con una distribución normal o lo contrario. De igual 
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manera establecer si ambas variables y sus dimensiones se correlacionan, como 

también realizar la comparación según sus variables sociodemográficas que son 

sexo y edad, el cual se empleó la U de Mann-Whitney y la H de Kruskal Wallis, dado 

a los resultados que se obtuvieron por medio de su normalidad. (Mohd & Bee, 

2011). 

3.7 Aspectos éticos: 

La American Psychological Association (APA, 2017), detalla los principios de 

responsabilidad y fidelidad, que el profesional inicia una cercanía con la persona a 

evaluar, como también es responsable con la organización en donde trabaja y 

aclara el rol de su oficio; otro principio es de moralidad, en que el psicólogo fomenta 

la honradez en diversas intervenciones en que el profesional lleva a cabo, sin 

cometer robos, fraudes o engaños, además deberá eludir involucrarse de forma 

imprudente. 

Esta investigación se realizó respetando la propiedad intelectual y los 

principios sobre la autorización en el uso de los instrumentos hacia los autores de 

cada escala, también se respeta el Código de Ética y Deontología del Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017), dentro de las cuales están los apartados 22 y 24, los 

cuales indican que se tiene que respetar la normatividad de la ejecución en la 

investigación, como también contar con el consentimiento informado de la 

colectividad con el fenómeno de interés. De igual manera, la Asociación Médica 

Mundial (AMM) 2017, por medio de la declaración de Helsinki, menciona que se 

debe tomar precaución al momento de proteger la intimidad del colaborador que 

hace participe en la investigación, manteniendo su información personal de manera 

muy confidencial.  
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IV. RESULTADOS

Tabla 1  

Pruebas de normalidad de ambas variables con sus dimensiones.

Variables y dimensiones 
Shapiro-Wilk 

Estadístico n Sig. 

Estrés Laboral ,905 95 ,000 

Clima organizacional ,957 95 ,003 

Estructura organizacional ,964 95 ,010 

Territorio organizacional ,966 95 ,014 

Tecnología ,945 95 ,001 

Influencia del líder ,972 95 ,042 

Falta de cohesión ,963 95 ,009 

Respaldo de grupo ,972 95 ,038 

Riesgos Psicosociales ,952 95 ,002 

Exigencias psicológicas del trabajo ,943 95 ,000 

Conflicto trabajo-familia ,973 95 ,045 

Control sobre el trabajo ,960 95 ,006 

Apoyo social y calidad de liderazgo ,970 95 ,029 

Compensaciones del trabajo ,956 95 ,003 

Capital social ,976 95 ,072 

Nota: sig.: significancia; n: muestra. 

Se observa en la tabla 1, que se obtuvieron las pruebas de normalidad con 

el estadístico de Shapiro-Wilk, en donde se encontró que para la variable estrés 

laboral y sus dimensiones tienen una significancia menor a 0,05, probando que no 

se ajusta a una distribución normal (p<0,05); en el caso de la variable de riesgo 

psicosocial y sus dimensiones presentan un valor de significancia menor a 0,05 

mostrando que no se ajusta a una distribución normal, excepto una de sus 

dimensiones que es capital social, quien presenta una significancia de p>0,05 

ajustándose a una distribución normal. Por lo tanto, para ambas variables se 

empleará el estadístico de Spearman en su mayoría y Pearson para una de las 

dimensiones. Por su parte, Mohd & Bee (2011) señalan que la prueba de Shapiro-

Wilk es muy eficiente para distintos modelos de distribución y tamaños de muestra. 
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Tabla 2 

Correlación entre estrés laboral y riesgos psicosociales. 

Riesgos psicosociales 

Estrés laboral 

rho de Spearman 0,249* 

r2 0,06 

p 0,01 

n 95 

Nota: r2: tamaño del efecto entre correlaciones. p: nivel de significancia. n: muestra. 

En la tabla 2, se muestra que si existe una correlación directa y significativa 

(p<0,01) con una intensidad baja (Mondragón, 2014), entre las dos variables 

presentan un valor de rho=0,249, mostrando que, si hay un mayor nivel de estrés 

en el trabajo, mayor será la exposición a sufrir de riesgos psicosociales. Se puede 

apreciar también que el tamaño del efecto es de 0,06 entre ambas variables, 

indicando que la población es pequeña en el área de realización del estudio, 

encontrándose en su valoración de 0,10 (Cohen, 1998). 

Tabla 3 

Correlación entre estrés laboral y las dimensiones de riesgo psicosocial. 

Correlaciones 
Dimensiones de riesgos psicosociales 

EP CTF CST ASCL CT CS 

Estrés Laboral 
rho 0,246* 0,061 -0,266** 0,088 -0,580**

r 0,149 

r² 0,060 0,070 0,330 

p 0,016 0,557 0,009 0,396 0,000 0,149 

n 95 95 95 95 95 95 

Nota: EP: Exigencia psicológicas. CTF: Conflicto trabajo-familia. CST: Control sobre el 
trabajo. ASCL: Apoyo social y calidad de liderazgo. CT: Compensaciones de trabajo. CS: 
Capital social. rho de Spearman: coeficiente de correlación; r2: tamaño del efecto; p: 
significancia; n: muestra.  

En la presenta tabla 3, observamos en el resultado que, si existe correlación 

significativa y directa con la dimensión de exigencias (0,246), y que existe 

correlación muy significativa e inversa con una intensidad moderada (Mondragón, 

2014) entre estrés laboral y dos de las dimensiones de riesgo psicosocial, como 

control del trabajo (-0,266) y compensación laboral (-0,580); por consiguiente, no 
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presenta correlación con las demás dimensiones. También se observa el tamaño 

pequeño del efecto con un valor entre 0,10 y 0,30 (Cohen, 1998). 

Tabla 4 

Correlación entre riesgo psicosocial y las dimensiones de estrés laboral. 

Dimensiones de estrés laboral 

Correlación CO EO TO T IL FC RG 

Riesgos 
psicosociales 

rho -0,093 -0,081 -0,235* -0,038 -0,001 0,034 -0,304**

r2 0,055 0,092 

p 0,369 0,433 0,022 0,711 0,994 0,745 0,003 

n 95 95 95 95 95 95 95 

Nota: CL: Clima organizacional. EO: Estructura organizacional. TO: Territorio 
organizacional. T: Tecnología. IL: Influencia de líder. FC: Falta de cohesión. RG: Respaldo 
grupal. r: Pearson; rho de Spearman: coeficiente de correlación; r2: tamaño del efecto; p: 
nivel de significancia; n: muestra. 

En la presenta tabla 4, observamos en el resultado que, si existe correlación 

significativa e inversa (Mondragón, 2014) entre la exposición a los riesgos 

psicosociales y algunas de las dimensiones de estrés laboral, que son la dimensión 

de territorio de organización (-0,235), también con el respaldo grupal (-0,304); por 

consiguiente, no presenta correlación con el resto de las demás dimensiones. 

También se observa el tamaño pequeño del efecto con un valor entre 0,10 (Cohen, 

1998). 
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Tabla 5 

Descripción de estrés laboral de manera general y por dimensiones. 

Niveles 
Variable y dimensiones Bajo Intermedio Estrés Alto Total 

Estrés laboral general 
f 46 49 0 0 95 

% 48,4 51,6 0 0 100,0 

Clima organizacional 
f 7 75 13 0 95 

% 7,4 78,9 13,7 0,0 100,0 

Estructura organizacional 
f 10 61 22 2 95 

% 10,5 64,2 23,2 2,1 100,0 

Territorio organizacional 
f 35 52 8 0 95 

% 36,8 54,7 8,4 0,0 100,0 

Tecnología 
f 11 46 38 0 95 

% 11,6 48,4 40,0 0,0 100,0 

Influencia de líder 
f 13 61 21 0 95 

% 13,7 64,2 22,1 0,0 100,0 

Falta de cohesión 
f 6 69 18 2 95 

% 6,3 72,6 18,9 2,1 100,0 

Respaldo de grupo 
f 16 51 26 2 95 

% 16,8 53,7 27,4 2,1 100,0 
Nota: f: frecuencia. %: porcentaje. 

Por medio de la presente tabla 5, se observa el 51,6% que predomina el nivel 

intermedio de estrés en el trabajo, al igual que sus dimensiones (78,9%, 64,2%, 

54,7%, 48,4%, 64,2%, 72,6% y 53,7%); y de manera general de estrés presenta un 

48,4% de nivel bajo, seguido de tecnología que muestra un grado de 48,4% de nivel 

intermedio, siendo este el más bajo. Por otra parte, la dimensión de clima de 

organización, territorio, tecnología e influencia, no mostraron un grado alto de estrés 

obteniendo un 0,0. En este sentido, el nivel que más predomina es el nivel 

intermedio de estrés. 
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Tabla 6 

Comparación entre estrés laboral de manera general según sexo y edad. 

Variable Categoría n Shapiro Wilk Prueba estadística 

Sexo Hombre 89 p=0,000 U de Mann-Whitney 

Mujer 6 p=0,969 p= 0,044  
Total 95 

Menos de 31 años 20 0,002 
H de Kruskal Wallis 

Edad Entre 31 y 45 años 45 0,222 

Más de 45 años 30 0,164 p=0,641 

Total 95 

Nota: n: muestra, p: significancia. 

Mediante los resultados de la tabla 6, se obtuvieron los resultados entre 

ambas variables sociodemográficas, se puede observar que según el sexo tiene un 

valor de significancia de p=0,044 siendo menor a 0,05 demostrando que si existen 

diferencias significativas entre ambas categorías y según las edades demuestran 

un valor de p=0.641 señalando que no existen diferencias significativas en relación 

a la edad. Según el autor indica que, para poder realizar una comparación, el valor 

de la significancia debe de ser <0,05. (Juárez et al. 2002).  

Tabla 7  

Comparación de riesgos psicosociales de manera general según sexo y edad.

Variables 
sociodemográficas 

Categoría n Shapiro Wilk Prueba estadística 

Hombre 89 p=0,002 U de Mann-Whitney 

Sexo Mujer 6 p=0,610 p= 0,052 

Total 95 

Menos de 31 años 20 0,135 
H de Kruskal Wallis 

Edad Entre 31 y 45 años 45 0,041 

Más de 45 años 30 0,045 p=0,555 

Total 95 

Nota: n: muestra, p: significancia. 
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En la tabla 7, se observa que se obtuvieron los resultados entre ambas 

variables sociodemográficas, se puede observar que según el sexo tiene un valor 

de significancia de p=0,052 indicando que no existen diferencias significativas entre 

ambos sexos y según las edades con un valor de p=0,555, siendo un valor mayor 

a 0,05 demostrando que no existen diferencias significativas según la edad. Según 

el autor indica que, para poder realizar una comparación, el valor de la significancia 

debe de ser <0,05. (Juárez et al. 2002). 
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V. DISCUSIÓN

Por medio de la resolución conseguida, se da respuesta a los propósitos 

proyectados en el estudio, que se determina como objetivo principal, establecer la 

relación, a modo de correlación, entre estrés laboral y riesgos psicosociales en 

mototaxistas de una empresa privada de transporte, Juliaca, 2021. Se obtuvieron 

como resultado que si existe una correlación directa y significativa entre las dos 

variables que presentan una intensidad media débil y con un valor de rho=0,249, 

refiriéndose que a mayor estrés laboral mayor será la exposición a un riesgo 

psicosocial en los mototaxistas. Por otra parte, este resultado es parecido a lo que 

se obtuvo por Cáceres (2019), determinado una relación significativa y directa de 

intensidad débil entre estrés laboral y riesgo psicosocial con una correlación de 

rho=0,12. En cambio, en los estudios realizados por Díaz (2017), se demostró que 

si existe una correlación significativa de manera directa (rho=0,636) entre factores 

de riesgo psicosocial y agotamiento emocional. También en el estudio de Tacza 

(2020) se verifica que según los resultados (rho=0,440) que si tiene correlación 

significativa directa con una intensidad media entre las variables de agresividad y 

estrés laboral.  

Por otro lado, dependerá de los vínculos interpersonales entre los 

conductores de la empresa que tengan mayor influencia ya que algunos no 

controlan las situaciones por las que vienen afrontando cada uno de ellos, pudiendo 

manifestar distintos tipos de riesgos psicosociales. Las pruebas coinciden con el 

modelo de demanda-control y apoyo social (Karasek & Theorell, 1990), el cual tiene 

relación con las situaciones laborales estresantes agravando las particularidades 

psicosociales del lugar de trabajo. Karasek en 1975, menciona que la demanda, 

psicológica se requiere en el trabajo al igual que el control están vinculados con los 

medios que el trabajador tiene para enfrentarse a las demandas impuestas y así 

desarrollar sus habilidades, capacidades y su determinación frente al ambiente de 

trabajo, con relación a compañeros y superiores. Se deduce que al encontrarse 

frente a los riesgos psicosociales y no tener los medios para afrontarlos 

desencadenara estrés laboral, provocando enfermedades de ámbito laboral 

manifestándose física y emocionalmente. 
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Referente a los objetivos específicos, en lo que se menciona a la correlación 

entre estrés laboral y las dimensiones de riesgo psicosocial se contempla que si 

existe correlación significativa y directa entre la dimensión de exigencias 

psicológicas (rho=0,246) con un nivel de intensidad media débil, también existe 

correlación muy significativa e inversa entre sus dimensiones de control del trabajo 

de intensidad media débil (rho=-0,266) y compensaciones laborales de intensidad 

moderada (rho=-0,580); no obteniendo resultados similares para su asociación, 

siendo el resto no significativa. De acuerdo con los resultados obtenidos fue igual 

a la dimensión de exigencias psicológicas (rho=0,291), y diferente a la dimensión 

de compensaciones (rho=0,764), obteniendo una correlación directa y significativa 

entre ambas dimensiones, según Cárdenas (2020). 

Luego, se evidenció los resultados entre riesgos psicosociales y las 

dimensiones de estrés laboral, si existiendo una correlación inversa y significativa 

entre las dimensiones de territorio organizacional (r=-0,235) y respaldo de grupo 

(r=-0,304) y no teniendo correlación con las demás dimensiones, es decir que a 

mayor exposición a riesgos psicosociales en mototaxistas menor será el estrés en 

el trabajo mediante las condición del territorio de organización en el área de trabajo 

y el respaldo de equipo. Aunque existen estudios diseñados para el estrés laboral 

muy pocos tratan con resultados bien diseñados hacia una condición del empleo y 

su respaldo. Según Cárdenas (2020), en el estudio que realizó entre riesgo 

psicosocial y estrés laboral, encontró en sus dimensiones de apoyo social y calidad 

de liderazgo con respaldo grupal encontrando una correlación directa y significativa 

(rho=0,913), con una intensidad fuerte.  

En cuanto a los distintos niveles de estrés laboral y sus dimensiones indican 

que el 51,6% predomina en el nivel intermedio y un grado de 48,4% de bajo estrés, 

y no presentando ningún porcentaje de estrés en el nivel alto; al igual que sus 

dimensiones clima organizacional con 78,9%, estructura de la organización con 

64,2%, territorio con un 54,7%, tecnología con 48,4%, influencia con 64,2%, falta 

de cohesión con un 72,6% y respaldo grupal con 53,7%. En este sentido, el nivel 

que más predomina es el grado intermedio de estrés. En comparación con el 

estudio de Diaz (2017), entre factores de riesgo psicosocial y estrés laboral el que 

más predomina es el nivel medio con un 54.5% de estrés y un factor alto de 42,9% 
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de riesgo psicosocial. También en otro estudio Cáceres (2017), presenta un nivel 

alto de estrés de 74% en conductores, seguido de un 35,5% de estrés moderado y 

un 6% de nivel bajo en la población estudiada de habilidades sociales y estrés 

laboral. 

En cuanto a la comparación entre estrés laboral de manera general y sus 

variables sociodemográficas entre sexo y edad, la resolución encontrada fue que si 

existen diferencias significativas entre ambos sexos (p= 0,044) y según las edades 

con un valor de p=0,641, siendo un valor mayor a 0,05, indicando que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la edad en la población de estudio. En otros 

estudios encontrados se aprecian similitudes en los resultados que obtuvo Paucar 

(2017), según el grupo etario se obtuvo un valor de p=0,393 indicando que no 

existen diferencias significativas a nivel del estrés laboral, en cuanto al sexo entre 

hombres y mujeres (p=0,78) presenta que no existen diferencias significativas para 

ambos sexos. 

Por consiguiente, en el contraste de las exposiciones a los riesgos 

psicosociales y sus variables sociodemográficas de sexo y la edad, el resultado 

encontrado fue que no existen diferencias significativas con respecto al sexo 

(p=0,052) y según las edades con un valor de p=0,555 se menciona que no existen 

diferencias significativas en relación a la edad entre los conductores de mototaxi. 

En resultados similares se encontró a Paucar (2017), de que no existen diferencias 

significativas para sus factores de riesgo psicosocial (p=0,246) entre ambos sexos 

y según las edades se obtuvo el valor de p=0,337 indicando que no existen 

diferencias significativas para ambas variables sociodemográficas. 

En referencia a las limitaciones de estudio fue la dificultad para acceder de 

forma directa con la población frente a las adversidades que se está pasando hoy 

en día, frente al poco conocimiento tecnológico, informático y de comunicación (tic), 

también a la poca información que se presenta en el ámbito nacional y local entre 

ambas variables de investigación. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: En general se halló que, a mayores evidencias de estrés mayores son 

las exposiciones a riesgos psicosociales que pueden conllevarlo a exposición de 

daños físicos y emocionales que perjudiquen su bienestar y su seguridad laboral. 

SEGUNDA: Los mototaxistas que presentan mayor estrés en el trabajo, menores 

son sus capacidades para distribuir y organizar su tarea laboral cotidiana. 

TERCERA: Los conductores que muestran una evidente exposición a riesgos 

psicosociales, dado que no cuentan con las condiciones adecuadas para su 

desenvolvimiento y apoyo correspondiente, tienden a presentar menor 

rendimiento laboral. 

CUARTA: Están presentes los niveles intermedios de estrés en distintos ámbitos 

de realización del trabajo y también son propensos a desarrollar un nivel alto de 

estrés, teniendo mayores problemas en las estrategias organizativas y el manejo 

adecuado de las políticas de la empresa y la colaboración en equipo. 

QUINTA: Las mujeres son más propensas a sufrir de estrés por la doble actividad 

que realizan, al cumplir las responsabilidades del hogar y el trabajo, a diferencia 

de los hombres, que presentan estrés en el área laboral, mientras que en el caso 

del grupo etario son de manera igualitaria. 

SEXTA: Los niveles de exposición a los riesgos psicosociales se presentan de 

forma similar tanto en hombres como en mujeres y, de igual forma según la edad 

en el área laboral. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Continuar relacionando con similares variables con idénticas unidades 

de análisis, con mayor número del tamaño de la muestra ya que no existen certezas 

mayores sobre estudios parecidos, con el motivo de ofrecer contribución e interés 

en el estudio. 

SEGUNDA: Efectuar investigaciones con las mismas variables en distintos lugares 

para poder conseguir información más extensa, debido a que existen pocas 

investigaciones sobre el tema de estudio. 

TERCERA: Se recomienda utilizar los mismos instrumentos para así contrastar los 

resultados conseguidos. 

CUARTA: Se sugiere emplear los resultados que se obtuvieron con el fin de que se 

puedan desarrollar programas de intervención sobre los riesgos psicosociales y 

estos que estén dirigidos a trabajadores del área de transporte con la finalidad de 

eludir riesgos provocados a la salud y seguridad laboral. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia: 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Método 

General General General Variable 1: Estrés Laboral Tipo y diseño 

¿Cuál es la 
relación que 
existe entre 
estrés laboral 
y los riegos 
psicosociales 
en 
mototaxistas 
de una 
empresa 
privada de 
transporte, 
Juliaca, 
2021? 

Determinar la relación, a modo de correlación, entre estrés 

laboral y riesgos psicosociales en mototaxistas de una 

empresa privada de transporte, Juliaca, 2021. 

La relación entre estrés 
laboral y riesgos 
psicosociales es directa 
y significativa, en 
mototaxistas de una 
empresa privada de 
transporte, Juliaca, 
2021. 

Instrumento Dimensiones Ítems 
Aplicado. No 
experimental y 
transversal. 

Escala de 

estrés laboral 

organizacional 

OIT/OMS 

Clima 
Organizacional. 

- Estructura.

- Territorio

Organizacional.

- Tecnología.

- Influencia del

Líder.

- Respaldo de

Grupo.

- Falta de

Cohesión.

1, 10, 11, 20 

2, 12, 16, 24 

3, 15, 22 

4, 14, 25 

5, 6, 13, 17 

7, 9, 18, 21 

8, 19, 23 

Específicos Específicos Variable 2: Riesgos Psicosociales Población, 

1. Determinar la relación, a modo de correlación, entre
estrés laboral con las dimensiones de riesgos
psicosociales expresados en exigencias psicológicas,
apoyo social y calidad de liderazgo, conflicto trabajo-
familia, control sobre el trabajo, compensaciones de
trabajo y capital social.
2. Determinar la relación, a modo de correlación, entre
riesgos psicosociales y las dimensiones de estrés laboral
expresados en clima organizacional, estructura
organizacional, territorio organizacional, tecnología,
influencia del líder, respaldo de grupo y falta de cohesión.
3.Describir estrés laboral de manera general y por
dimensiones expresados en clima organizacional,
estructura organizacional, territorio organizacional,
tecnología, influencia del líder, respaldo de grupo y falta de
cohesión.
4. Comparar estrés laboral de manera general según sexo
y edad.
5. Comparar riesgos psicosociales de manera general
según sexo y edad.

H1. La relación entre 
estrés laboral con las 
dimensiones de riesgos 
psicosociales expresados 
en exigencias 
psicológicas, apoyo social 
y calidad de liderazgo, 
conflicto trabajo-familia, 
control sobre el trabajo, 
compensaciones de 
trabajo y capital social, es 
directa y significativa. 

H2. La relación entre 
riesgos psicosociales con 
las dimensiones de estrés 
laboral expresados en 
clima organizacional, 
estructura organizacional, 
territorio organizacional, 
tecnología, influencia del 
líder, respaldo de grupo y 
falta de cohesión, es 
directa y significativa. 

Instrumento Dimensiones Ítems muestra y 

Cuestionario 
de riesgos 
psicosociales 
COPSOQ/ 

- istas21 versión 

media 2.

Exigencias 
Psicológicas. 
Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo. 
Conflicto 
trabajo-familia. 
Control sobre el 
trabajo. 
Compensaciones 
de trabajo. 

Capital social. 

De 22a hasta 
27m 

muestreo. 

Población y 

muestra: 
95 conductores. 
Muestreo: No se 
realiza muestreo 
puesto que se 
realizó una 
muestra censal. 

Estadísticos 

Descriptivos e 
inferencial. 



Anexo 2. Operacionalización de las variables: 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 
Es la reacción que puede 
presentar el individuo ante 
las presiones y las 
exigencias que no están 
ajustadas a su 
conocimiento y su nivel de 
capacidad para afrontar 
una determinada situación 
(OIT, 2016). 

Se medirá mediante las 
puntuaciones de Adaptación 
de Escala de Estrés OIT-OMS. 
Cuenta con 25 ítems, y con 
niveles generales: se 
considera bajo si es menor a 
90, es intermedio a la 
puntuación de 91 a 117, estrés 
a la puntuación de 118 a 153 y 
promedio alto a mayores de 
154. 

Clima 
organizacional 

Comprensión de estrategias. 
Manejo de políticas de la empresa. 1, 10, 11, 20 

Ordinal: 

Nunca, raras 
veces, 
ocasionalmente, 
algunas veces, 
frecuentemente, 
generalmente y 
siempre. 

Estructura 
organizacional 

Canales de comunicación. 
Grado de autoridad. 2, 12, 16, 24 

Territorio 
organizacional 

Condiciones del área de trabajo. 
Privacidad para laborar. 

3, 15, 22 

Tecnología Estado de vida útil de equipos. 
Nivel de conocimiento tecnológico. 

4, 14, 25 

Influencia del 
líder 

Liderazgo como jefe de grupo. 
Grado de trato laboral y 
consideración. 

5, 6, 13, 17 

Falta de 
cohesión 

Relación entre compañeros. 
Organización de labores. 

7, 9, 18, 21 

Respaldo de 
grupo 

Apoyo y protección de equipo. 
Colaboración en nivel técnico. 

8, 19, 23 

Son considerados como 
aquellas interacciones 
entre el trabajo, el medio 
laboral, la satisfacción de 
realizar el trabajo y las 
condiciones de la 
organización, por medio de 
sus capacidades, 
necesidades, su cultura y 
su situación personal fuera 
del lugar de trabajo a través 
del cual esto puede influir en 
la salud y el rendimiento 
laboral (OIT, 1986). 

Se medirá mediante las 
puntuaciones del cuestionario 
COPSOQ/ISTAS21. Cuenta 
con 69 ítems en cuanto a 
riesgos psicosociales. Las 
cuales tienen 5 opciones de 
respuesta siendo de frecuencia 
y de intensidad, las cuales son 
para la exposición a sus 
dimensiones psicosociales. 
Los niveles de exposición son: 
más desfavorable (rojo) con 
más del 66%, luego está el 
intermedio (amarillo) entre el 
49 al 33% y por último la 
situación favorable (verde) con 
un 33%. 

Exigencias 
Psicológicas 

Exigencias cuantitativas. 
Ritmo de trabajo.  
Exigencias emocionales. 
Exigencias de esconder emociones. 

22c, 22e, 22g, 22p 
22a, 23f, 23m 
22b, 22q, 23d, 23i 
22d, 22f, 23j, 23k 

Ordinal: 

De frecuencia: 
siempre, 
muchas veces, 
algunas veces, 
solo alguna vez 
y nunca. De 
intensidad: en 
gran medida, en 
buena medida, 
en cierta 
medida, en 
alguna medida y 
en ninguna 
medida. 

Apoyo social y 
calidad de 
liderazgo 

Apoyo social de los compañeros. 
Apoyo social de los superiores. 
La calidad de liderazgo. 
El sentimiento de grupo. 
La previsibilidad. 
Claridad de rol. 
Conflicto de rol. 

25a, 25b, 25c 
25g, 25h, 25i 
27k, 27l, 27m, 27n 
25d, 25e, 25f 
24a, 24e 
24b, 24d, 24g, 24h 
24c, 24f, 24i, 24j 

Conflicto 
trabajo-familia. 

Doble presencia. 
24o, 22l, 22m, 22n 

Control sobre 
el trabajo 

Influencia. 
Posibilidades de desarrollo. 
Sentido del trabajo. 

22i, 22j, 22h, 22k 
23a, 23e, 25h, 25l 
23b, 23c, 23g 

Compensacion
es de trabajo 

Reconocimiento. 
Inseguridad sobre el empleo. 
Inseguridad sobre las condiciones 
específicas del trabajo. 

27a, 27b, 27c 
26d, 26f 
26a, 26b, 26c, 26e 

Capital social Justicia.  
Confianza vertical. 

27f, 27g, 27h, 27j 
27d, 27e, 27i 
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Anexo 3. Instrumentos de evaluación 

I. Las siguientes preguntas tratan de tu empleo en la empresa y tus
condiciones de trabajo.

1. a. indica en qué departamento o sección trabajas en la actualidad.
Señala únicamente una opción.

[  ] 1 Taller 
[  ] 2 Área de transporte 

[  ] 3 Administración 
[  ] 4 Secretaria General 
[  ] 5 Centro de llamadas 

b. indica en qué departamento(s) o sección(es) has trabajado durante
los últimos 6 meses. Si has trabajado en dos o más departamentos
señalados.

[  ] 1 Talleres 

[  ] 2 Áreas de transportes 

[  ] 3 Administración 
[  ] 4 Secretaria General 
[  ] 5 Centro de llamadas 

2. a. indica qué puesto de trabajo ocupas en la actualidad. Señala
únicamente una opción.

[  ] 1 Mecánico 
[  ] 2 Conductor 
[  ] 3 Gerente 

[  ] 4 Secretario(a) 
[  ] 5 Operador(a) de llamadas 

b. indica el o los puestos de trabajo que has ocupado en los últimos 6
meses. Si has ocupado dos o más puestos señalados.

[  ] 1 Mecánico 
[  ] 2 Conductor 

[  ] 3 Gerente 

[  ] 4 Secretario(a) 
[  ] 5 Operador(a) de llamadas 

3. ¿Realizas tareas de distintos puestos de trabajo?

[  ] 1 Generalmente no 
[  ] 2 Sí, generalmente de nivel superior 
[  ] 3 Sí, generalmente de nivel inferior 
[  ] 4 Sí, generalmente del mismo nivel  
[  ] 5 Sí, tanto de nivel superior, como de nivel inferior, como del mismo 
nivel 
[  ] 6 No lo sé 

4. En el último año ¿tus superiores te han consultado sobre cómo mejorar
la forma de producir o realizar el servicio?

[  ] 1 Siempre 
[  ] 2 Muchas veces 
[  ] 3 Algunas veces 
[  ] 4 Sólo alguna vez 
[  ] 5 Nunca 

5. ¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría o grupo
profesional que tienes reconocida salarialmente?

[  ] 1 Sí 
[  ] 2 No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo superior al que 
tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de comercial, 
pero me pagan como administrativo) 
[  ] 3 No, el trabajo que hago es de una categoría o grupo inferior al que 
tengo asignado salarialmente (POR EJEMPLO, trabajo de 
administrativo, pero me pagan como comercial) 
[  ] 4 No lo sé 

Cuestionario COPSOQ ISTAS21 versión media 



6. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en tu actual empresa?

[  ] 1 Menos de 30 días 
[  ] 2 Entre 1 mes y hasta 6 meses 
[  ] 3 Más de 6 meses y hasta 2 años 
[  ] 4 Más de 2 años y hasta 5 años 
[  ] 5 Más de 5 años y hasta 10 años 
[  ] 6 Más de 10 años 

7. ¿Qué tipo de relación laboral tienes con tu actual empresa?

[  ] 1 Soy fijo (tengo un contrato indefinido,…) 
[  ] 2 Soy fijo discontinuo 
[  ] 3 Soy temporal con contrato formativo (contrato temporal para la 
formación, en prácticas)  
[ ] 4 Soy temporal [contrato por obra y servicio, circunstancias de la 
producción o requerimiento de la empresa.] 
[  ] 5 Soy funcionario 
[  ] 6 Soy interino 
[  ] 7 Soy un/una trade (aún siendo autónomo, en realidad trabajo para 
alguien del que dependo, trabajo para uno o dos clientes) 
[  ] 8 Soy becario/a 
[  ] 9 Trabajo sin contrato 

8. Desde que entraste en la empresa ¿has ascendido de categoría o

grupo profesional?

[  ] 1 No 
[  ] 2 Sí, una vez 
[  ] 3 Sí, dos veces 
[  ] 4 Sí, tres o más veces 

9. Habitualmente ¿cuántos sábados al mes trabaja?

[  ] 1 Ninguno 
[  ] 2 Alguno excepcionalmente 
[  ] 3 Un sábado al mes 
[  ] 4 Dos sábados 
[  ] 5 Tres o más sábados al mes 

10. Habitualmente ¿cuántos domingos al mes trabaja?

[  ] 1 Ninguno 
[  ] 2 Alguno excepcionalmente 
[  ] 3 Un domingo al mes 
[  ] 4 Dos domingos 
[  ] 5 Tres o más domingos al mes 

11. ¿Cuál es tu horario de trabajo?

[  ] 1 Jornada partida (mañana y tarde) 
[  ] 2 Turno fijo de mañana 
[  ] 3 Turno fijo de tarde 
[  ] 4 Turno fijo de noche 
[  ] 5 Turnos rotatorios excepto el de noche 
[  ] 6 Turnos rotatorios con el de noche 

12. ¿Qué margen de adaptación tienes en la hora de entrada y salida?

[  ] 1 No tengo ningún margen de adaptación en relación a la hora de 
entrada y salida 
[  ] 2 Puedo elegir entre varios horarios fijos ya establecidos 
[  ] 3 Tengo hasta 30 minutos de margen 
[  ] 4 Tengo más de media hora y hasta una hora de margen 
[  ] 5 Tengo más de una hora de margen 



13. Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de
trabajo al menos una hora?

[  ] 1 Siempre 
[  ] 2 Muchas veces 
[  ] 3 Algunas veces 
[  ] 4 Sólo alguna vez 
[  ] 5 Nunca 

14. ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?

[  ] 1 Soy la/el principal responsable y hago la mayor parte de tareas 
familiares y domésticas  
[  ] 2 Hago aproximadamente la mitad de las tareas familiares y 
domésticas 
[  ] 3 Hago más o menos una cuarta parte de las tareas familiares y 
domésticas 
[  ] 4 Sólo hago tareas muy puntuales 
[  ] 5 No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas 

15. ¿Con que frecuencia te cambian te cambian la hora de entrada y salida
o los días que tienes establecido trabajar?

[  ] 1 Siempre 
[  ] 2 Muchas veces 
[  ] 3 Algunas veces 
[  ] 4 Sólo alguna vez 
[  ] 5 Nunca 

16. Habitualmente ¿cuántas horas trabajas a la semana para tu empresa?

[  ] 1 30 horas o menos 
[  ] 2 De 31 a 35 horas 
[  ] 3 De 36 a 40 horas 
[  ] 4 De 41 a 45 horas 

[  ] 5 Más de 45 horas 

17. Habitualmente ¿cuántos días al mes prolongas tu jornada como
mínimo media hora?

[  ] 1 Ninguno 
[  ] 2 Alguno excepcionalmente 
[  ] 3 De 1 a 5 días al mes 
[  ] 4 De 6 a 10 días al mes 
[  ] 5 11 o más días al mes 

18. Teniendo en cuenta el trabajo que tienes que realizar y el tiempo
asignado.

Siempre Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Sólo 
alguna 

vez 

Nunca 

a) En tu
departamento o
sección falta
personal

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) La planificación
es realista

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) La tecnología
(máquinas,
herramientas,
ordenadores…)
con la que
trabajas es la
adecuada y
funciona
correctamente

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 



19. ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?

[  ] 1 Siempre 
[  ] 2 Muchas veces 
[  ] 3 Algunas veces 
[  ] 4 Sólo alguna vez 
[  ] 5 Nunca 

20. Aproximadamente ¿cuánto cobras neto al mes?

[  ] 1 300 soles o menos 
[  ] 2 Entre 301 y 450 soles 
[  ] 3 Entre 451 y 600 soles 
[  ] 4 Entre 601 y 750 soles 
[  ] 5 Entre 751 y 900 soles 
[  ] 6 Entre 901 y 1.200 soles 
[  ] 7 Entre 1.201 y 1.500 soles 
[  ] 8 Entre 1.501 y 1.800 soles 
[  ] 9 Entre 1.801 y 2.100 soles 
[  ] 10 Entre 2.101 y 2.400 soles 
[  ] 11 Entre 2.401 y 2.700 soles 
[  ] 12 Entre 2.701 y 3.000 soles 
[  ] 13 Más de 3.000 soles 

21. Tu salario es:

[  ] 1 Fijo 
[  ] 2 Una parte fija y otra variable 
[  ] 3 Todo variable (a destajo, a comisión,…) 

22. Las siguientes preguntas tratan sobre las exigencias y contenidos de tu

trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.

¿Con que 
frecuencia… 

SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

SÓLO 
ALGUNA 

VEZ 

NUNCA 

a) Tienes que
trabajar muy
rápido?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) En tu trabajo se
producen
momentos o
situaciones
desgastadoras
emocionalmente
?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Te retrasas en
la entrega de tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Tu trabajo
requiere que te
calles tu
opinión?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) La distribución
de tareas es
irregular y
provoca que se
te acumule
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

f) Tu trabajo
requiere que
trates a todo el
mundo por
igual, aunque no
tengas ganas?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

g) Tienes tiempo
suficiente para
hacer tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

h) Tienes
influencia sobre
el ritmo al que
trabajas?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 



i) Tienes mucha
influencia sobre
las decisiones
que afectan a tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

j) Tienes
influencia sobre
como realizas tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

k) Tienes
influencia sobre
qué haces en el
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

l) Hay momentos
en los que
necesitarías
estar en la
empresa y en
casa a la vez?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

m) Sientes que el
trabajo en la
empresa te
consume tanta
energía que
perjudica a tus
tareas
domésticas y
familiares?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

n) Sientes que el
trabajo en la
empresa te
ocupa tanto
tiempo que
perjudica a tus
tareas
domésticas y
familiares?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

o) Piensas en las
tareas
domésticas y
familiares
cuando estas en
la empresa?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

p) Te resulta
imposible
acabar tus
tareas
laborales?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

q) En tu trabajo
tienes que
ocuparte de los
problemas
personales de
otros?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

23. Continuando con las exigencias y contenidos de tu trabajo, elige UNA

SOLA RESPUESTA para cada una de las siguientes preguntas:

¿En qué medida… SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SÓLO 

ALGUN

A VEZ 

NUNCA 

a) Tu trabajo requiere
que tengas
iniciativa?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) Tus tareas tienen
sentido?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Las tareas que
haces te parecen
importantes?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Tu trabajo te afecta
emocionalmente?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Tu trabajo permite
que aprendas cosas
nuevas?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

f) Es necesario
mantener un ritmo
de trabajo alto?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 



g) Te sientes
comprometido con
tu profesión?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

h) Tu trabajo te da la
oportunidad de
mejorar tus
conocimientos y
habilidades?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

i) Tu trabajo en
general es
desgastador
emocionalmente?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

j) Tu trabajo requiere
que escondas tus
emociones?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

k) Te exigen en el
trabajo ser amable
con todo el mundo
independientemente
de la forma como te
traten?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

l) Tu trabajo permite
que apliques tus
habilidades y
conocimientos?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

m) El ritmo de trabajo
es alto durante toda
la jornada?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

24. Estas preguntas tratan del grado de definición de tus tareas. Elige UNA

SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.

¿En qué medida… EN GRAN 
MEDIDA 

EN 
BUENA 

MEDIDA 

EN 
CIERTA 

MEDIDA 

EN 
ALGUNA 

MEDIDA 

EN 
NINGUNA 

MEDIDA 

a) En tu empresa se
te informa con
suficiente
antelación de
decisiones

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

importantes, 
cambios y 
proyectos de 
futuro? 

b) Tu trabajo tiene
objetivos claros?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Se te exigen cosas
contradictorias en
el trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Sabes
exactamente que
tareas son de tu
responsabilidad?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Recibes toda la
información que
necesitas para
realizar bien tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

f) Haces cosas en el
trabajo que son
aceptadas por
algunas personas y
no por otras?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

g) Sabes
exactamente que
se espera de ti en
el trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

h) Sabes
exactamente que
margen de
autonomía tienes
en tu trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

i) Tienes que hacer
tareas que crees
que deberían
hacerse de otra
manera?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

j) Tienes que realizar
tareas que te
parecen
innecesarias?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 



25. Las siguientes preguntas tratan del apoyo que recibes en el trabajo. Elige

UNA SOLA RESPUESTA para cada una de ellas.

¿Con qué 
frecuencia… 

SIEMPRE MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

SÓLO 
ALGUNA 

VEZ 

NUNCA 

a) Recibes ayuda y
apoyo de tus
compañeros en la
realización de tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) Tus compañeros
están dispuestos a
escuchar tus
problemas de
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Tus compañeros
hablan contigo
sobre como haces
tu trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Tienes un buen
ambiente con tus
compañeros de
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Sientes en tu
trabajo que formas
parte de un grupo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

f) Os ayudáis en el
trabajo entre
compañeros y
compañeras?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

g) Tu jefe inmediato
esta dispuesto a
escuchar tus
problemas de
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

h) Recibes ayuda y
apoyo de tu jefe
inmediato en la
realización de tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

i) Tu jefe inmediato
habla contigo sobre
como haces tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

26. Estas preguntas se refieren hasta qué punto te preocupan posibles

cambios en tus condiciones de trabajo. Elige UNA SOLA RESPUESTA

para cada una de ellas.

¿Estás 
preocupado/a por… 

   EN 
    GRAN 

MEDIDA 

EN 
BUENA 

MEDIDA 

EN 
CIERTA 

MEDIDA 

EN 
ALGUNA 

MEDIDA 

EN 
NINGUNA 

MEDIDA 
a) Si te trasladan a

otro centro de
trabajo, unidad,
departamento o
sección contra tu
voluntad?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) Si te cambian el
horario (turno, días
de la semana, horas
de entrada y
salida…) contra tu
voluntad?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Si te cambian de
tareas contra tu
voluntad?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Si te despiden o no
te renuevan el
contrato?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Si te varían el
salario (que no te lo
actualicen, que te lo
bajen, que
introduzcan el
salario variable, que
te paguen en
especies…)?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 



f) Lo difícil que seria
encontrar otro
trabajo en el caso
de que te quedases
en paro?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

27. Las preguntas que siguen a continuación se refieren al reconocimiento,

la confianza y la justicia en tu lugar de trabajo. Elige UNA SOLA

RESPUESTA para cada una de ellas.

¿En qué medida…   EN 

GRAN 

MEDIDA 

EN 

BUENA 

MEDIDA 

EN 

CIERTA 

MEDIDA 

EN 

ALGUNA 

MEDIDA 

EN 

NINGUNA 

MEDIDA 

a) Tu trabajo es
valorado por la
dirección?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) La dirección te
respeta en tu
trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Recibes un trato
justo en tu trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Confía la dirección
en que los
trabajadores hacen
un buen trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Te puedes fiar de la
información
procedente de la
dirección?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

f) Se solucionan los
conflictos de una
manera justa?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

g) Se le reconoce a
uno por el trabajo
bien hecho?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

h) La dirección
considera con la
misma seriedad las

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

propuestas 
procedentes de 
todos los 
trabajadores? 

i) Los trabajadores
pueden expresar
sus opiniones y
emociones?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

j) Se distribuyen las
tareas de una forma
justa?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

k) Tu actual jefe
inmediato se
asegura de que
cada uno de los
trabajadores tiene
buenas
oportunidades de
desarrollo
profesional?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

l) Tu actual jefe
inmediato planifica
bien el trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

m) Tu actual jefe
inmediato distribuye
bien el trabajo?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

n) Tu actual jefe
inmediato resuelve
bien los conflictos?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

II. Las siguientes preguntas tratan de tu salud, bienestar y satisfacción.

28. En general ¿dirías que tu trabajo es?

[  ] 1 Excelente  
[  ] 2 Muy buena 
[  ] 3 Buena  



[  ] 4 Regular 
[  ] 5 Mala 

29. Las preguntas que siguen se refieren a cómo te haz sentido DURANTE

LAS ULTIMAS 4 SEMANAS. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada

una.

Durante las últimas 
cuatro semanas 
¿con qué 
frecuencia… 

     SIEMPRE    MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

SÓLO 

ALGUNA 
VEZ 

 NUNCA 

a) Te has sentido
agotado/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) Te has sentido
físicamente
agotado/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Has estado
emocionalmente
agotado/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Has estado
cansado/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Has estado
irritable?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

f) Has estado
tenso/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

g) Has estado
estresado/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

30. Continuando con cómo te has sentido durante las cuatro últimas

semanas. Elige UNA SOLA RESPUESTA para cada pregunta.

Durante las últimas 
cuatro semanas 
¿con qué 
frecuencia… 

 SIEMPRE    MUCHAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

SÓLO 
ALGUNA 

VEZ 

     NUNCA 

a) Has estado muy
nervioso/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

b) Te has sentido
bajo/a de moral que
nada podía
animarte?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

c) Te has sentido
calmado/a y
tranquilo/a?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

d) Te has sentido
desanimado/a y
triste?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

e) Te has sentido
feliz?

[  ] 1 [  ] 2 [  ] 3 [  ] 4 [  ] 5 

31. ¿Cuál es tu grado de satisfacción en relación con tu trabajo, tomándolo

todo en consideración? ELIGE UNA SOLA RESPUESTA.

[  ] 1 Muy satisfecho/a 
[  ] 2 Satisfecho/a 
[  ] 3 Insatisfecho/a 
[  ] 4 Muy insatisfecho/a 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPO Y COLABORACIÓN!



CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL ORGANIZACIONAL OIT/OMS 

• Anote 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés.

• Anote 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés.

• Anote 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.

• Anote 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.

• Anote 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés.

• Anote 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés.

• Anote 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.

1.- El que no comprenda las metas y misión de la empresa me causa estrés? (  ) 

2.- El rendirle informes a mis superiores 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 mi 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? (  ) 

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 necesito me causa estrés? (  ) 

24.- ¿El que no respeten a mis superiores, a mí y a los que están debajo de mi me causa estrés? (  ) 

25.- El no contar con la tecnología adecuada para hacer un trabajo de calidad me causa estrés? (  ) 



Anexo 4. Formulario virtual de recolección de datos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRomUscsqUZhPHHINEa
32UihUMVox39njY47hITWj3XB2k5A/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRomUscsqUZhPHHINEa32UihUMVox39njY47hITWj3XB2k5A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRomUscsqUZhPHHINEa32UihUMVox39njY47hITWj3XB2k5A/viewform?usp=sf_link


Anexo 5. Ficha sociodemográfica 

Ficha de datos sociodemográficos 

Esta es una ficha en la que usted participa de forma voluntaria, como anónima con 

el fin de proteger su identidad y respetar sus ideas y decisiones, por lo que 

agradecemos y pedimos que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas. 

Antes de desarrollar las escalas le pedimos que nos proporcione los siguientes 

datos: 

Nombres y Apellidos: 

_______________________________________________________________ 

Sexo: 

1. Masculino

2. Femenino

Edad: 

1. Menos de 31 años

2. Entre 31 y 45 años

3. Más de 45 años



Anexo 6. Carta de presentación de la escuela 



Anexo 7. Autorización para aplicar el estudio 



Anexo 8. Carta de solicitud de uso de instrumentos de los autores. 

Copsoq istas 21 versión media 



Estrés laboral organizacional 



Anexo 9. Autorización del uso de instrumentos de los autores 



  

 

 

 

  



Anexo 10. Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Eileen Rosa Mamani 
Chambi, interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “Estrés laboral y 
riesgos psicosociales en mototaxistas de una empresa privada de transporte, 
Juliaca, 2021”; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación del Cuestionario COPSOQ/ ISTAS21 versión media y la 
escala de estrés laboral OIT-OMS. Sus datos serán confidenciales, con la finalidad 
de resguardar su integridad, además solo será usado por la investigadora. De 
aceptar participar en la investigación, afirma haber sido informado de todos los 
procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 
ciertas preguntas estas podrán ser consultadas con tu evaluadora al número de 
celular: 990959581, o al correo electrónico: aoshi_7_7@hotmail.com 

Gracias por su colaboración. 

Atte. Eileen Rosa Mamani Chambi 
EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

Juliaca, 18 de marzo del 2021 

Yo………………………………………………………………………………… 
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación “Riesgos psicosociales y estrés laboral en conductores de mototaxi 
de una empresa privada de transporte, Juliaca 2021” de la señorita Eileen Rosa 
Mamani Chambi.  

Día: ……/………/……. 

_______________________ 
Firma 

mailto:aoshi_7_7@hotmail.com


Anexo 11. Confiabilidad de estrés laboral y riesgos psicosociales con sus 
dimensiones. 

Tabla 8 

Análisis de confiabilidad de ambas variables y sus dimensiones. 

Variables y dimensiones 
N° de 

elementos 
Confiabilidad 

α Ω 

Estrés laboral 25 0,848 0,854 

Clima organizacional 4 0,823 0,830 

Estructura organizacional 4 0,800 0,810 

Territorio organizacional 3 0,818 0,826 

Tecnología 3 0,811 0,819 

Influencia del líder 4 0,824 0,828 

Falta de cohesión 4 0,795 0,804 

Respaldo de grupo 3 0,807 0,813 

Riesgos psicosociales 69 0,835 0,842 

Exigencias psicológicas del trabajo 15 0,496 0,545 

Conflicto trabajo-familia 4 0,656 0,714 

Control sobre el trabajo 11 0,858 0,862 

Apoyo social y calidad de liderazgo 23 0,792 0,794 

Compensaciones del trabajo 9 0,810 0,815 

Capital social 7 0,671 0,686 

Nota: α= Cronbach; Ω= Omega de McDonald's 




