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RESUMEN 
 
 
 
 

El presente trabajo ha sido elaborado sobre la base de varias teorías respecto 

a las variables: estrategias de afrontamiento al estrés y motivación laboral, se tuvo 

como objetivo, determinar si existe relación entre ambas, el diseño del presente 

estudio es de tipo no experimental, aplicada, de tipo correlacional, para ello se ha 

empleado dos instrumentos de recolección de datos ya validados, siendo uno de 

ellos, el cuestionario de afrontamiento al estrés (CAE) de Sandín y Chorot,  que 

mide el afrontamiento al estrés en siete estrategias, y el cuestionario MbM de 

Sashkin, que mide la motivación laboral de acuerdo a sus cuatro dimensiones, 

ambas se aplicaron a una muestra censal de 205 conductores de vehículos 

menores “ el veloz” de Huaral, con la finalidad de obtener datos propios del estudio, 

los resultados indicaron que existe una relación directa significativa entre las 

estrategias de afrontamiento al estrés y la motivación laboral con un efecto alto y 

una relación directa significativa  de las estrategias de afrontamiento al estrés con 

las dimensiones: necesidades de protección y seguridad, necesidades sociales y 

de pertenencia, necesidades de autoestima, necesidades de autorrealización. 

 

Palabras clave: conductores, estrés laboral, motivación laboral, mototaxis, 

estrategias de afrontamiento.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 

The present work has been elaborated on the basis of several theories regarding 

the variables: strategies of coping with stress and work motivation, having as 

objective, to determine if there is a relationship between the two, the design of the 

present study is of a non-experimental, applied, correlational type, for this two 

instruments of data collection already validated have been used,  being one of them, 

the stress coping questionnaire (CAE) of Sandin and Chorot, which measures 

coping with stress in seven strategies, as well as the second MbM questionnaire of 

Sashkin, which measures work motivation according to its four dimensions, both 

were applied to a census sample of 205 drivers of minor vehicles "El veloz" of Huaral,  

in order to obtain data from the study, the results obtained indicated that there is a 

significant direct relationship between stress coping strategies and work motivation 

with a high effect, also a significant direct relationship of stress coping strategies has 

been obtained with the dimensions: protection and security needs,  social and 

belonging needs, self-esteem needs, self-realization needs. 

 

Keyword: drivers, work stress, work motivation, motorcycle taxis, coping strategies.  
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I. INTRODUCCIÓN 

         El estrés se encuentra relacionado con la motivación laboral afectando la 

capacidad laboral, debido a las implicancias sobre el bienestar de los colaboradores, 

esta problemática permitió comprobar como algunos colaboradores logran buscar 

estrategias de afrontamiento al estrés y sentirse motivados para desempeñar sus 

actividades laborales.   

         La Asociación Estadounidense de Psicología [APA] (2021), reporta a través de 

la reciente encuesta de Towers Watson a 22,347 empleados en 12 países de 

diferentes regiones y se encontró un dato importante,  cuanto más estresados están 

los colaboradores, menor es la productividad y actividad laboral, siendo muy alto el 

porcentaje de ausentismo laboral, por lo tanto, frente a  un mercado laboral más hostil, 

8 de cada 10 personas, del estudio,  manifiestan una gran presión laboral, el 42% de 

los colaboradores indicaron un alto nivel de estrés que ha venido en aumento en estos 

últimos 5 años. 

        También, reportó en el año 2020 que, un alto grado de estrés perjudica al 

colaborador en su bienestar físico afectando su sistema autónomo a nivel nervioso, 

siendo éste el más importante ya que regula todas las acciones involuntarias en el 

organismo, el estrés ocasiona a corto plazo el origen de enfermedades cardiacas,  

depresión, asimismo, incrementa el aumento de peso, siendo  Estados Unidos uno de 

los países donde se refleja un porcentaje del 40% sobre una población de 800.000 

pobladores que son propensos a padecer estrés (APA, 2020). 

 La Organización Internacional del Trabajo [OIT] reportó, a través de una 

encuesta, las condiciones laborales y su implicancia en la salud centro americana, un 

porcentaje mayor al 10% de los encuestados se sintieron frecuentemente sometidos a 

una carga de tensión, estrés, tristeza, depresión, pérdida de sueño ocasionado por las 

preocupaciones generadas por las condiciones laborales que repercuten en ellos (OIT, 

2016). 
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         La OIT (2018), reportó que en la actualidad existen tres factores psicosociales 

que afectan el bienestar emocional de los choferes: estrés, violencia y acoso en el 

aspecto laboral, en la actualidad, el 30 y 40% de choferes a nivel mundial manifiestan 

que su trabajo es muy estresante, por otro lado, el 40% de la población manifiesta que 

estos factores se desencadenan por el estrés  

         La OIT (2018) también reporta, a través de una encuesta realizada en Argentina, 

que un 26,7% de los trabajadores indicaron estrés de tipo mental emocional debido 

una excesiva carga laboral considerada por ellos. Un estudio de investigación brasilero 

ofreció resultados sobre la ausencia laboral por accidentes y enfermedades 

ocupacionales revelando que el 14% de los servicios de salud anuales se relaciona 

con un gran número de enfermedades mentales. En otro estudio chileno, a través de 

una encuesta, encontró que el 27,9% de los trabajadores y el 13,8% de los 

empleadores manifestaron la presencia de la depresión y el estrés en sus centros de 

trabajo.  

         Chiavenato (2020), a través del enfoque sobre la importancia en calidad y 

bienestar de los empleados dentro de una organización, menciona que, cuando los 

empleados aplican diversos conocimientos, habilidades, competencias, mantendrán 

su entusiasmo y su satisfacción para poder trabajar, así mismo promoverá iniciativas 

para incrementar ganancias económicas, teniendo como resultado un impacto muy 

favorable tanto en la productividad como en la rentabilidad de una organización. 

         Osorio, et al (2020) mencionan en su artículo la importancia de impulsar el 

estímulo motivacional positivo, siendo un lineamiento estratégico muy importante para 

el mundo de las organizaciones laborales actualmente; es importante tener como 

antecedente las condiciones de las actividades laborales que históricamente datan 

desde el siglo diecinueve (1801-1900) frente a  los cambios estructurales y progresivos 

que se han originado actualmente, por otro lado se ha realizado una investigación 

sobre  el salario , para determinar si éste es un principal e importante incentivo 

motivacional o sí forma parte de otros factores importantes como esta, lo importante 
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es reconocer que los incentivos siempre motivan a los trabajadores, y se transforman 

en una gran ventaja favorable para la empresa. 

         Maldonado (2019), menciona que en México el 75% de los trabajadores presenta 

estrés laboral, cifra que lo clasifica como una de las naciones con altos índices de 

estrés laboral, superando a naciones como la república popular China con 73% y los 

Estados Unidos de Norteamérica con 59%, teniendo en cuenta que estos dos países 

presentan las economías más grandes del mundo.  

         En el Perú, Cruz (2017), en su estudio “relación entre la motivación y clima laboral 

en los trabajadores de la empresa transmar express s.a.c”., Juanjuí, tuvo como 

muestra una población de 132 trabajadores, el estudio fue de tipo correlacional 

descriptivo, determinó  como resultado  que un 46% de los trabajadores corresponde 

al nivel bajo de motivación alcanzado por el 30% de trabajadores y solamente el 10% 

de los trabajadores señalan un nivel alto o muy alto de motivación, representado por 

13, de un total de 132 trabajadores, por lo tanto, se encontró una relación alta con 

dirección positiva, aquellos trabajadores que tienen una motivación laboral baja o muy 

baja, van a relacionar de manera positiva con la generación de un clima laboral 

desfavorable o muy desfavorable, en sentido inverso, si la motivación alcanza niveles 

altos, el clima laboral también será favorable.  

         Roldan (2018) en su estudio, determino la implicancia influyente de la variable 

motivación sobre el desempeño laboral, la investigación se desarrolló en una entidad 

empresarial en transportes de la provincia de Trujillo. El muestreo fue conformado por 

20 choferes de dicha entidad. El diseño del trabajo de investigación realizado fue 

explicativo-transversal. A la luz de los resultados se encontró que los colaboradores 

aceptan ser responsables de todas las actividades que le son asignadas, además de 

sentirse comprometidos con todas las consecuencias nocivas generadas por los actos 

que pudieran realizar; además, ante la incertidumbre y falta de conocimiento en el 

puesto de trabajo carecen de decisión propia debido a la baja capacidad para otorgar 

alternativas de solución, a ello se agrega la poca identificación con la organización. 
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         Díaz, y Choque (2019), determinaron a través de su estudio la relación entre 

satisfacción laboral y motivación de los conductores en la compañía de vehículos de 

carga Hagemsa, el estudio se conformó por 80 choferes de semitrayler, finalmente los 

resultados revelaron una relación entre ambas variables: satisfacción y motivación 

laboral, siendo de manera parcial dicha relación, además se determinó que de forma 

directa existe la relación entre algunos factores de la satisfacción con los factores de 

motivación laboral. Las dimensiones de la motivación intrínseca y las motivaciones 

extrínsecas tienen una relación significativa con la satisfacción laboral, siendo 

directamente proporcional y gradual. 

         Uceda (2016), en su investigación determinó que las variables inteligencia 

emocional y motivación en choferes, tienen un nivel de correlación significativo y que 

a través de las dimensiones de la primera variable : intrapersonal, adaptabilidad, 

gestión del estrés de la inteligencia emocional son identificadas y manejadas 

satisfactoriamente en beneficio de los conductores, asimismo las dimensiones de la 

segunda variable: motivación de las necesidades, protección y seguridad, autoestima 

y autorrealización también son manejadas satisfactoriamente encontrándose en un 

nivel alto. 

 Martínez (2019), en su estudio, violencia familiar y afrontamiento al estrés, en un 

colegio estatal del distrito de Los Olivos, tuvo como objetivo relacionar la violencia 

familiar y el afrontamiento al estrés en una población de 304 estudiantes del nivel 

secundaria, aplicando el cuestionario de afrontamiento al estrés, tuvo como resultado 

una relación directa y significativa entre la violencia familiar y el afrontamiento al estrés 

mediante la aplicación de correlación Spearman, siendo el valor obtenido de < 0.05, 

deduciendo que es estadísticamente significativa. 

         La municipalidad provincial de Huaral (2021), mediante el informe técnico 

número 212-2021 AASCO/SGRFT/GTTSV/MPH de fecha 27 de setiembre del 2021 

reporta el cronograma de constatación de características y el padrón de 46 

asociaciones y/o empresas registradas y autorizadas para brindar el servicio de 

transporte al público, 20 de ellas cuentan con 150 unidades (3,000), 15 de ellas 
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cuentan con 200 unidades (3,000), 7 de ellas cuentan con 210 unidades (1,470), 4 de 

ellas cuentan con 250 unidades (1,000), teniendo en circulación 8,470 unidades 

formales, sin considerar las informales (independientes, sin línea registrada). 

 Una de las principales actividades económicas de la provincia de Huaral, es la 

actividad laboral del transporte de vehículos motorizados menores, siendo una de las 

actividades de empleabilidad inmediata, es por ello que en estos últimos años esta 

modalidad de  transporte se ha convertido una actividad económica  necesaria para la 

población en general, sin embargo es una de las actividades que probablemente 

manifieste situaciones emocionales tan complejas como el afrontamiento al estrés, y  

la motivación laboral, a pesar que existe una formalización jurídica  en la 

superintendencia nacional de los registros públicos (sunarp) y el respaldo de las 

diferentes asociaciones establecidas, exigidas por las autoridades municipales, éstas 

ofrecen poco o casi ningún beneficio hacia el trabajador que no es propietario del 

vehículo, a ello se suma  la carencia o limitación en los servicios básicos de salud, 

beneficios sociales, aguinaldos, entre otras, así también es importante mencionar que 

los conductores tampoco no permiten un cambio en el sistema laboral que ya se 

encuentra establecido, muchos se enfocan en obtener ingresos económicos a cambio 

de largas horas de trabajo, incrementar el precio de la tarifa por la sobrecarga de peso 

que el cliente va a trasladar, la insana competencia y rivalidad entre conductores por 

conseguir pasajeros, aferrarse a la fe religiosa para mantenerse sanos frente a la 

actual situación sanitaria. 

         Por lo descrito, se plantea el problema a través de la siguiente pregunta ¿de qué 

manera se relaciona el afrontamiento al estrés con la motivación laboral en 

conductores de vehículos menores Huaral 2022? 

 

         Toda esta problemática a investigar se originó a partir de los antecedentes 

expresados por los conductores de la asociación, de las situaciones de bienestar 

mental, físico frente al estrés, de las motivaciones, expectativas, identidad, fidelización 
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con la asociación, lugar donde interactúan con sus compañeros, con los dirigentes de 

la misma, además de pasar muchas horas, sin tiempo establecido. 

         Teóricamente el estudio ayudó a incrementar el conocimiento de las variables, 

siendo beneficioso para las futuras investigaciones; sustentando la valoración y la 

calidad de generar y aplicando planes que promuevan un plan de preventivo 

promocional de la salud, en los conductores de vehículos menores, para que afronten 

el estrés laboral, así como incrementar su motivación laboral. 

         A nivel práctico, el estudio, ayudó a incrementar el conocimiento de las variables, 

identificando los diferentes enfoques estratégicos para afrontar al estrés y la relación 

con la motivación laboral de los conductores, ejecutando programas de beneficios, 

reduciendo el problema que enfrentan actualmente. 

          Finalmente, a nivel social, el estudio, se orientó hacia los conductores del área 

de transporte de vehículos menores, beneficiando su condición profesional en la 

conducción de vehículos, en su calidad de vida, que influyen en el rendimiento y 

resultados de su trabajo, así como en su economía. 

         Como objetivo general se propuso, relacionar el uso de las estrategias de 

afrontamiento al estrés y la motivación laboral, en los conductores de vehículos 

menores  Huaral 2022. 

         Además, se propuso como objetivos específicos describir los niveles del 

afrontamiento al estrés y la motivación laboral en los choferes, así también, identificar 

la relación de las dimensiones del  afrontamiento al estrés tales como focalización en 

la solución del problema, evitación, autofocalización negativa, reevaluación positiva, 

búsqueda de apoyo social, expresión emocional abierta y religión, con las dimensiones 

de la motivación laboral, tales como: las necesidades de protección y seguridad, las 

necesidades sociales y de pertenencia, las necesidades de autoestima y finalmente 

las necesidades de autorrealización de los conductores de vehículos menores en 

Huaral 2022. 
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         Como hipótesis general se planteó que, existe relación directa entre el uso de las 

estrategias de afrontamiento al estrés y la motivación laboral en conductores de 

vehículos menores en una asociación Huaral, 2022. 

         Como hipótesis específica se planteó que, existe relación directa significativa 

entre las dimensiones de las estrategias de afrontamiento al estrés con las 

dimensiones de la motivación laboral en conductores de vehículos menores en Huaral 

2022. 
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         Previo a esta investigación, se han realizado estudios a nivel nacional tales como 

el de Urupeque (2017), quien, en su trabajo sobre estrés laboral y desempeño laboral, 

aplicó una investigación de tipo básico, no experimental, transversal, descriptivo, 

correlacional, utilizando para ello una encuesta, y teniendo como muestra poblacional 

260 colaboradores sin distinción de género, obtuvo como resultado un rango del estrés 

laboral en 0,871, así como de desempeño laboral en 0.829; y r=-0.257, pvalor=0.00, 

que la relación inversa con importancia es tipo moderada baja, es decir el resultado 

mostró un nivel reducido de estrés, alcanzando un alto desempeño laboral. 

  Espinoza (2017) a través del estudio sobre relación entre motivación laboral y 

compromiso en Lima, obtuvo como resultado, a través de una muestra de 358 

trabajadores que el 97,3% de ellos presentaba una motivación frecuente con respecto 

a los logros propuestos, el 62 % presentó una motivación regular sobre el poder de los 

logros, el 56,3%, presentó un nivel deficiente de adherencia a los logros,  respecto al 

compromiso laboral, presentó un resultado de tipo regular en las dimensiones afectivas 

con  73,4%, dimensión continua con 73,4% y dimensión normativa con  74,1%, a través 

de los resultados se resume  que la motivación y el compromiso laboral presentan una 

relación significativa. 

         Apaclla y Quineche (2019) a través de su investigación, demostraron una 

relación significativa entre el afrontamiento al estrés y el nivel de agresión en los 

conductores de una empresa vehicular pública, aplicando el diseño de tipo 

correlacional, la población muestral fue de 351 choferes de transporte público, los 

instrumentos empleados fueron dos cuestionarios: cuestionario para afrontar el estrés 

de Sandín Chorot, y el cuestionario de agresión de Buss Durkee, en los resultados se 

II. MARCO TEÓRICO 
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encontró una correlación baja , disminuida, importante y favorable entre las variables 

de afrontamiento al estrés y la agresión en conductores de transporte público.  

         Chumpitasi (2017) buscó en su investigación una relación frente a las variables:  

tolerancia al estrés y el nivel de control abordando diferentes estrategias de 

afrontamiento, el estudio fue cuantitativo, de tipo correlacional, esta investigación se 

conformó de 29 choferes de taxis, a la luz de los resultados se determinó una ausente 

y casi nula relación significativa relevante frente a la tolerancia y las diferentes 

estrategias de afrontamiento que puedan permitir un mayor control frente al estrés, con 

respeto a las estrategias, los resultados mencionan que el 27,6% mantiene un estilo 

no formal improvisado e impreciso de abordar el estrés, un porcentaje del 34,4% de 

ellos se enfocaron en la resolución frente a los problemas, y un porcentaje del 65,6%de 

ellos utilizaron la estrategia  de  la evitación. 

         Mateo (2019) en su investigación tuvo por objetivo determinar las estrategias de 

afrontamiento utilizadas en el manejo del estrés que realiza los conductores de la 

empresa Huandoy. Carabayllo. La población y la muestra utilizada fue de 40 

conductores, elegido por conveniencia , cuyo instrumento aplicado para la recolección 

de datos fue el cuestionario de afrontamiento del estrés de Sandín y Chorot,  se obtuvo 

como resultado que la estrategia más utilizada por los trabajadores son: focalizado en 

el problema con un 42,5%,  búsqueda de apoyo social con 40%, expresión abierta con 

37,5% que utilizan casi siempre, se pudo concluir que para afrontar las diferentes 

situaciones de estrés es necesario del uso de diferentes tipos de estrategias ya sea 

focalizado o centrado en el problema, búsqueda de apoyo social, expresión abierta. 

Así mismo se evidencio que los conductores de la empresa utilizan casi siempre las 

estrategias de focalización en el problema. 

         Quispe (2019), determinó en su investigación sobre el afrontamiento al estrés y 

su relación con el bienestar psicológico del personal enfermero de un hospital en 

Comas, siendo 246 trabajadores enfermeros de 18 a 64 años los que conformaron la 

muestra, utilizando una ficha sociodemográfica, y los cuestionarios  de bienestar 

psicológico y  afrontamiento al estrés de, teniendo  como resultado que el 53,7% aplica 
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la evaluación positiva y frecuente;  por otro lado, el  57,7%  presenta un alto nivel de 

autoaceptación con relación al  bienestar psicológico y otras variables demográficas; 

el 55%  de las mujeres aplican una alternativa  para la resolución de problemas, así 

también un 55% utiliza la negativa forma de expresar, el 58% de jóvenes utilizan la 

auto negativa, el 62 % de adultos toman como evaluación la forma positiva de 

pensamientos,  48% de los trabajadores enfermeros, utiliza la técnica específica del 

problema , finalmente un 58% de trabajadores enfermeros aplican la técnica de la 

reevaluación positiva, en este estudio se llegó a la conclusión que existe una 

correlación significativa y débil entre afrontamiento al estrés y con el  bienestar 

psicológico. 

         Meléndez (2015) a través de su investigación cuantitativa, con nivel correlacional, 

y con 69 conductores como muestra, tuvo como propósito, relacionar: estrés en 

choferes y estilo de vida saludable de una empresa de transporte, al término de su 

investigación logró identificar que no existe una relación importante entre las variables 

mencionadas, por lo tanto, los choferes presentaban un nivel bajo para planificar las 

situaciones evitativas. 

         A nivel internacional se menciona el estudio de Ortiz y Vásquez (2019) de 

Ecuador, quienes investigaron el estrés laboral relacionados con los estilos de 

afrontamiento en 97 trabajadores de un aeropuerto, tuvo como resultados de dicho 

estudio que el 62% de ellos presentaban un bajo nivel de estrés y para ello se pusieron 

en práctica las siguientes opciones: la búsqueda de apoyo social, autocontrol de sus 

emociones, entre otras. 

         Viteri (2017) realizó un estudio en Ecuador, aquí utilizó las mismas variables, 

teniendo como resultado que el estrés es muy frecuente en trabajadores con horarios 

rotativos, en especial con los compromisos laborales, presentando cambios de 

conducta como ira, irritación y mal humor; además, el estilo más utilizado para abordar 

el afrontamiento fue recurrir a la huida o evitación de los problemas, seguido 

posteriormente de la planificación.  
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         Chiang, Heredia y Santamaría (2017) mencionaron un enfoque a través del 

estudio realizado en España sobre los requerimientos emocionales y psicológicos de 

todo trabajador, el objetivo determinó cómo esos requerimientos se relacionan con el 

clima organizacional; tras el estudio realizado, llegaron a identificar que hay poco 

interés en lograr mejorar y generar la optimización de los recursos del capital humano. 

Es por ello que muchas organizaciones que presentan un clima organizacional con 

déficit en estos recursos van a manifestarse a corto plazo en los trabajadores, 

afectando sin duda alguna en la calidad laboral, emocional, su bienestar físico y en la 

rentabilidad de la organización. La muestra de dicho estudio se conformó por 350 

participantes de dos organizaciones ecuatorianas; una de ellas fue estatal y otra fue 

privada, se aplicó como instrumento el cuestionario de motivación laboral MbM, a la 

luz de los resultados se obtuvo como conclusión que hay una significativa evidencia 

estadística donde se manifiesta que el clima laboral tendrá influencias en la salud 

emocional de los trabajadores. 

         Barrientos (2019) mencionó en una investigación basada en ajustar los aspectos 

socioemocionales con los diferentes tipos estratégicos de afrontamiento en un grupo 

de choferes de transporte público, enfocándose cuantitativamente dentro del nivel 

correlacional, la muestra se conformó por 140 choferes de microbuses. Los resultados 

dieron los siguientes porcentajes: 30% de ellos hacían uso de estrategias y 

mecanismos para focalizar la solución de problemas, 70% de ellos utilizaban 

estrategias de evitación y promovían la búsqueda de todo apoyo social. 

         Morales (2019) realizó una investigación  que tuvo como  objetivo realizar un 

diseño estratégico  de tipo didáctico, digital, el diseño de se realizó en tres etapas, la 

muestra fue aplicada a un grupo de 15 taxistas, ,posteriormente se obtuvieron como  

resultado inicial de la primera etapa lo siguiente: el 30% de ellos escuchando música 

baja sentían centrarse en sus problemas, en la segunda etapa el 50% de ellos 

escuchando música a una intensidad moderada realizan dinámicas de ejercicios, y 

finalmente en una tercera etapa el 80% de ellos al escuchar  música a un volumen alto 

se despejaban olvidándose de sus problemas. 
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         A continuación, se utilizaron las siguientes teorías para enmarcar la investigación 

tomando en cuenta la primera variable: estrategias de afrontamiento al estrés. 

         La OIT (2016), reporta, que las causas del estrés, son originados por los 

diferentes factores laborales, denominándose factores de riesgo psicosocial (peligros 

psicosociales), siendo prevalentes las exigencias laborales, trabajo bajo presión, 

dificultades de control laboral, la mayoría de las investigaciones mencionan que la 

carga laboral no es la única causa de estrés, parte de ello es también la forma de 

actividad laboral y el modo de gestión por parte de las organizaciones, se consideran 

diez características estresantes del trabajo divididos en: contenido laboral y contexto 

laboral.    

         El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V,2013) y 

el manual de clasificación de enfermedades (CIE-10,2019), conceptualizan el estrés 

de tipo agudo como una respuesta transitoria, que surge ante un factor estresante, 

pudiendo manifestarse en horas, días, semanas, el periodo inicial ocasiona confusión, 

falta de coordinación y orientación, reduciendo la atención, la concentración, el campo 

de la conciencia, estos se acompañan de signos neurovegetativos como rubor, 

sensación de disnea, taquicardia y sudoración. 

         Se puede decir que el estrés laboral es un conjunto de manifestaciones y 

situaciones que se encuentra alrededor de cada individuo y al no saber la forma de 

abordar y enfrentar la situación, ocasiona desgaste en el comportamiento del 

trabajador, y comienzan a surgir una serie de síntomas tales como: malestar en la 

cabeza, confusión y reducción en la ejecución de las actividades, etc.   

         Lucia V. (2016), en su estudio realizado en España, menciona siete estrategias 

planteadas en su investigación: 

          Focalización en la solución del problema: aquí, la persona se centra e intenta 

analizar la causa del problema, proponiéndose buscar alternativas de solución, para 

fijar posteriormente un método concreto y llevarlo a cabo. 
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    Búsqueda de apoyo social: aquí, la persona requiere de la ayuda inmediata, de 

familiares, amigos y personas cercanas, que se interesen en el problema. 

          Expresión emocional abierta: aquí, la persona libera sus emociones 

deliberadamente, desahogando esa carga, reduciendo episodios agresivos o 

depresivos que afecten su estabilidad emocional. 

         Autofocalización negativa: aquí, la persona se resigna a aceptar las situaciones 

y sucesos negativos que está cursando, presenta ideas, conductas pesimistas y 

negativas que no serán resueltas. 

          Reevaluación positiva: aquí, la persona transforma las situaciones que enfrenta 

en oportunidades, utilizando sus habilidades y recursos para la resolución del 

problema. 

    Evitación: aquí, la persona evade una situación problemática, a través de 

mecanismos que le permitan mantenerse distante, reduciendo la carga de los factores 

estresantes. 

    Religión: la persona, se aferra a la fe en un Dios supremo y encomienda su 

destino a la solución de problemas a través de la oración y el optimismo espiritual. 

         Zúñiga (2019), conceptualiza la relación directa del estrés con el desempeño 

laboral, asociada a otras variables, siendo el estrés un problema que va creciendo 

progresivamente, a pesar que se han implementado programas para tratarlo e incluso 

para prevenirlo, en su artículo reafirma el concepto más completo  postulado por la 

OMS definiéndola como: una respuesta fisiológica, conductual y psicológica que 

atraviesa  toda persona al intentar adaptarse a las presiones externas e internas, el 

estrés laboral aparece cuando se desestabiliza o se desajusta el colaborador con el 

puesto laboral y la empresa, con la globalización y la inestabilidad por la que cursan 

las empresas, desencadena en los colaboradores frustrando sus logros, aumentando 

sus tensiones, ocasionando un bajo desempeño laboral, es por ello que las 

investigaciones sobre estrés laboral, desempeño, motivación han aumentado en la 

actualidad.  

         Así también se utilizaron las siguientes teorías para enmarcar la segunda 

variable: motivación laboral. 
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        Ortiz et al. (2021) en su tesis motivación y desempeño laboral de los trabajadores 

de la municipalidad “El Rosario de Polloc” (Cajamarca), refiere que las teorías de la 

motivación se clasifican en:  

         Teorías de contenido, considerando aspectos como logro de objetivos, 

aspiraciones, necesidades, nivel de satisfacción que puedan motivar a una persona. 

         Teorías de proceso, se refieren a las que estudian o tienen en cuenta el proceso 

y etapa del pensamiento, motivando a una persona. 

         Maslow (1991) en la teoría de la jerarquía de las necesidades, refiere la 

importancia conceptual de la motivación, por muchos años afirma que la persona es 

un todo integrado y organizado, presenta una fuerza que le permite impulsar el 

desarrollo de acciones, por lo tanto, toda persona está motivada para lograr alcanzar 

ciertas necesidades que requiere. 

         Robbins et al (1996) plantea a través de esta teoría que todo individuo requiere 

de cinco necesidades que se encuentran organizadas a través de jerarquías, 

confirmando la satisfacción de una necesidad, la siguiente se vuelve dominante, 

siendo la base de la pirámide las necesidades básicas. 

         Necesidades fisiológicas, conocidas como impulsos fisiológicos, necesidades de 

sobrevivencia, necesidades elementales, cubierta estas necesidades las demás se 

consideran secundarias, inexistentes o desplazadas, estas necesidades son: respirar, 

comer, beber, necesidad de abrigo, sexo y otras de carácter elemental. 

         Necesidades de seguridad, complementan al individuo necesidades de 

protección tanto física como emocionalmente y cubriendo el miedo y el peligro. 

         Necesidades sociales se refieren a la inclusión de pertenencia que todo individuo 

requiere, siendo una necesidad de aspecto psicológico y emocional, ser relaciona con 

el afecto, la amistad, la aceptación, pertenecer a un grupo, además de las relaciones 

de pareja, amistad y familiar. 
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         Necesidades de estima, se refieren a la estima propia, el respeto a uno mismo, 

ganarse el respeto y reconocimiento ante los demás, contribuyendo a la confianza en 

uno mismo, en esta necesidad se presenta una necesidad superior (respeto, 

autoestima, libertad, valoración de sí mismo); y una necesidad inferior (dignidad, 

aceptación, respeto del entorno hacia uno mismo, logrando mantener buena 

reputación social) 

         Necesidades de autorrealización conforman la escala máxima de la pirámide, 

refiriéndose al crecimiento personal, autosatisfacción, estatus y muchas veces no es 

fácil de alcanzar, pues, el individuo requiere de cualidades como optimismo, confianza, 

responsabilidad, percepción, entre otros para lograrlo. 

         Cabe destacar que el principal aporte de Abraham Maslow, con la jerarquía de 

las necesidades ha sido comprender que, muchas veces se realizan acciones para 

motivar a los colaboradores, que, muchas veces no responden a su sus necesidades 

y requerimientos, es por ello que no se obtiene los resultados esperados, muchas 

veces los incentivos que promueve una empresa no siempre son atractivos y/o 

requeridos por todos los colaboradores, siendo a corto plazo poco atractivo, siendo 

retirado por ser inefectivo, muchas veces debido a la mala implementación de la 

organización. 

 Peña (2018), menciona que la motivación, vista por los hombres, presenta una 

cantidad de limitaciones y carencias, dentro de ella se encuentran el abandono o 

ausencia de recursos, estímulos que permitan la satisfacción de las necesidades, por 

ello la motivación forma parte de un recurso indispensable en la resolución de 

problemas. Por lo tanto, cuando un trabajador se siente motivado laboralmente, logrará 

desempeñarse y desenvolverse con más eficiencia dentro de su centro laboral. 

         Idalberto Chiavenato (2020), mencionó en su investigación que definir el termino 

de motivación no presenta una definición única, por el contrario, se menciona muchas 

definiciones, él explica que un motivo es la parte consciente que hace que una 
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determinada persona actúe de una u otra manera, esto se origina muchas veces por 

la presencia de situaciones del entorno o situaciones emocionales internas. 

         El autor estableció tres enunciados que explican el comportamiento humano, 

siendo los siguientes: el comportamiento surge a raíz de los diversos estímulos 

externos e internos , teniendo como complementos el ambiente, la motivación es 

importante en el desarrollo de cuerpo humano, toda conducta humana cuenta con un 

comienzo y un fin, una finalidad que no es casual sino está dirigida hacia algún objetivo 

y finalmente el comportamiento está orientado hacia objetivos: el comportamiento 

humano siempre tiene un motivo, estos motivos pueden ser necesidades, deseos, 

impulsos. El comportamiento humano, entonces, no surge espontáneamente, por el 

contrario, surge con un objetivo enfocado en logros y es el que nos mueve a la 

motivación y a la acción. 

         La motivación debe ser siempre el motor principal en las organizaciones, ya que 

permiten la fidelidad y la identidad de los trabajadores hacia su centro laboral, todo 

trabajador tiene como objetivo alcanzar el alto nivel de autorrealización, cumplir metas 

personales, profesionales, así como satisfacer las necesidades personales como las 

familiares, alcanzando esos objetivos, el trabajador ofrecerá una máxima calidad en 

su desempeño y en los objetivos del centro de labores. 

         Así mismo menciona que Maslow demostró a través de la teoría motivacional, 

que todas las necesidades humanas se organizan por niveles denominándola pirámide 

de las jerarquías, tal es así que la base de la pirámide tiene inicialmente las 

necesidades primarias (necesidades fisiológicas) y en la cima, se encuentra las 

necesidades más elevadas (las necesidades de autorrealización). 

         Un importante aporte a la investigación de Maslow, con la pirámide de las 

necesidades, ha permitido entender e identificar que las motivaciones requeridas por 

los colaboradores en un centro de trabajo deben cubrir y satisfacer las necesidades 

inmediatas, sin embargo, cuando no son cubiertas, los colaboradores no se motivan 

para fortalecer el crecimiento de la empresa y al mismo tiempo su desarrollo personal. 
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y; es por ello que no todos los incentivos que brinda una empresa responden a las 

necesidades de la gran mayoría de los colaboradores siendo muy poco efectivo. 
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        3.1 Tipo y diseño de investigación 

        Fue un estudio aplicado porque permitió establecer y conocer la situación de 

la problemática presente en la asociación de choferes de vehículos menores en Huaral 

a fin de buscar soluciones (Hernández-Sampieri et al, 2018). 

         El diseño fue no experimental puesto que las variables no se manipularon; 

trasversal porque todos los datos se recolectaron en un momento determinado y fue 

correlacional porque analizó la asociación entre ambas variables (Hernández-Sampieri 

et al, 2018).  

         El estudio fue correlacional, ya que tiene como finalidad evaluar el grado de 

asociación y/o relación que existe entre dos variables o categorías desde un enfoque 

cuantitativo. (Hernández-Sampieri et al, 2018).  

        3.2. Variables y operacionalización 

  Respecto a la primera variable, el estrés laboral está determinado por la 

organización, el diseño del trabajo las relaciones laborales, surge cuando las 

exigencias del trabajo no se corresponden o exceden de las capacidades, recursos o 

necesidades del trabajador o cuando el conocimiento y las habilidades de un 

trabajador o de un grupo para enfrentar dichas exigencias no coinciden con las 

expectativas de la cultura organizativa de una empresa (OIT, 2016). 

         Lucia V. (2016), en su estudio realizado en España, menciona que las siete 

estrategias de afrontamiento al estrés influyen en los trabajadores, determinando su 

bienestar emocional y físico, siendo las siguientes: la focalización en la solución del 

problema para analizar el origen y posterior resolución;  la búsqueda de apoyo social 

a través del apoyo familiar y personas cercanas; la expresión emocional abierta cuyo 

fin permita liberar  tensiones, emociones negativas, agresiones; autofocalización 

negativa que permita aceptar los hechos y/o sucesos negativos; la reevaluación 

III.    METODOLOGÍA 
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positiva que permita oportunidades y recursos para afrontar la situación; la evitación 

que permita conocer mecanismos para afrontar los factores estresantes y finalmente 

la religión que tiene como propósito  buscar una alternativa de solución en el  ámbito 

espiritual, a través de la oración y la fe. 

   La variable afrontamiento al estrés,  tuvo como instrumento de medición el 

cuestionario de afrontamiento al estrés, siendo  el conjunto de los procesos 

conductuales y cognitivos que una persona ejecuta para poder afrontar el estrés; a la 

vez tener la capacidad de resolver los problemas causantes del estrés, que pueden 

ser agentes internos o agentes externos (Sandín, 1995)  las dimensiones consideradas 

fueron: la focalización en la solución del problema, la auto focalización negativa, la 

reevaluación positiva, la expresión emocional abierta, la evitación, la búsqueda de 

apoyo social y las creencias religiosas. 

         La validez del cuestionario se registra a través de sus siete subescalas de tipo 

ordinal: focalizado en la solución del problema (establecer un plan de acción), 

autofocalización negativa (sentir baja defensa respecto al problema), reevaluación 

positiva ( ver los diversos aspectos positivos), expresión emocional abierta ( irritarse o 

no con la gente), evitación ( salir para olvidarse del problema), búsqueda de apoyo 

social ( hablar con amigos o parientes para sentirse más tranquilo) y religión ( confiar 

en que Dios solucionará el problema). 

         Respecto a la segunda variable, el término de motivación se define como el 

deseo de dedicar altos niveles de esfuerzo a determinados objetivos organizacionales 

y/o laborales, condicionados por la capacidad de satisfacer algunas necesidades 

individuales. (Chiavenato (2020 p.596). 

         Esta definición afirma que todo trabajador se esfuerza constantemente para 

lograr alcanzar sus metas y objetivos a través de la motivación, cada meta es individual 

y esto le permite a cada trabajador un esfuerzo gradual y diferente.  
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         La variable motivación laboral, fue medida a través del cuestionario MbM siendo 

las dimensiones, de tipo ordinal, a medir: necesidad de seguridad y protección 

personal, necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de autoestima y necesidad 

de autorrealización. 

        3.3. Población muestra, muestreo, unidad de análisis. 

                Hernández-Sampieri et al, (2018) mencionan que una población agrupa todo 

aquello que concuerda con características o modelos similares”.  

         Se tomó como población a 205 conductores de la asociación de vehículos 

menores “el veloz” Huaral. 

         La muestra a investigar fue de tipo censal, ya que se trabajó con toda la 

población. 

        Dentro de los criterios de inclusión se consideró: 

-Edad de los conductores entre 18 y 60 años. 

-Género de los conductores: masculino y femenino. 

-Grado de instrucción de los conductores: primaria, secundaria superior. 

-Religión: católica, evangélica, cristiana, otras. 

-Conductores que completen voluntariamente el cuestionario. 

Dentro de los criterios de exclusión se consideró. 

-Conductores iletrados, que manifiestan no saber leer ni escribir, pero si firman. 

-Conductores con problemas de salud que no permiten su desempeño laboral. 

-Conductores que no desean participar voluntariamente. 

 Unidad de análisis. Conductores de vehículos menores, Huaral 
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        3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

                Hernández et al (2018) mencionó respecto al tipo de técnica que se aplicó 

para poder recolectar datos, que los análisis no experimentales transversales 

descriptivos o correlaciónales sirven de modelo básico para poder recolectar y obtener 

datos, se aplicó la encuesta como técnica a utilizar, ella se utilizó para recoger y 

obtener los datos para posteriormente evaluar la información obtenida¸ se aplicará los 

cuestionarios: afrontamiento al estrés y el cuestionario MbM.  

FICHA TÉCNICA INSTRUMENTO 1 

Cuestionario: afrontamiento del Estrés (CAE) 

Autores: Sandín y Chorot (2003) 

Modalidad de uso: Individual o grupal 

Edad rango para su aplicación :16 años a más 

Objetivo: reconocer los tipos de estilos de afrontamiento en condiciones estresantes o 

con mucha dificultad emocional. 

Dimensiones: valida la focalización en la solución del problema, la auto focalización 

negativa, la reevaluación positiva, la expresión emocional abierta, la evitación, la 

búsqueda de apoyo social y religión. 

Tiempo: 20 minutos a 25 minutos 

Materiales: hoja de evaluación impresa. 

         Respecto a las propiedades psicométricas originales, el instrumento tuvo 

inicialmente 54 ítems, 9 dimensiones, tras el análisis primer análisis factorial se eliminó 

las 9 dimensiones, se realizaron en 3 ítems cambios, siendo reemplazados por uno 

más confiable, luego del segundo análisis factorial, se obtuvieron 42 ítems con 7 

dimensiones, las que actualmente conforman el cuestionario. Para poder medir la 

consistencia y estimación interna del instrumento se utilizó el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach.   
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         Según Hernández, et al (2010), refiere que la confiabilidad de un instrumento se 

basa en “el grado que todo instrumento ofrecerá resultados consistentes y coherentes” 

(p.200)     

         Respecto a la validez y confiabilidad del instrumento, Sandín y Chorot, 

determinaron la confiabilidad del CAE tanto para en general como para las 7 

dimensiones (búsqueda de apoyo social, expresión emocional abierta, focalizado en 

la solución del problema, religión, evitación, autofocalización negativa y reevaluación 

positiva), los coeficientes de fiabilidad calculadas por alfa de Cronbach para las 7 

dimensiones, variaron entre 0.64 y 0.92.  

         La validez y confiabilidad del estudio se obtuvo utilizando el instrumento original, 

porque se ajusta a los objetivos y la población de esta investigación sin ser alterado. 

Para efectos de esta investigación, se obtuvo un alfa de Cronbach de .746 mostrando 

una confiabilidad aceptable. 

FICHA TÉCNICA INSTRUMENTO 2 

Cuestionario: Cuestionario MbM 

Autor de la prueba: Marshall Sashkin, Ph. D (1996) 

Aplicación: Individual  

Edad de la aplicación :16 años a más 

Objetivo: reflejar lo que el trabajador opina con relación a su actividad laboral. 

Dimensiones a considerar: necesidad de seguridad y protección personal, necesidad 

de pertenencia a un grupo, necesidad de autoestima y necesidad de autorrealización. 

Tiempo: 20 – 25 min. 

Materiales: cuestionario de evaluación. 

         Marshall Sashkin(1996) autor del cuestionario, se conforma por veinte ítems que 

permiten realizar la visualización de todo trabajador en relación a sus expectativas 
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sobre su etapa laboral, el objetivo es poder identificar y reconocer todas las 

motivaciones del trabajador relacionado a la actividad laboral que realiza, este 

instrumento puede utilizarse de manera grupal colectiva o de manera individual, por 

un tiempo de  20 minutos, el cuestionario no genera como resultado respuestas 

acertados o no acertados, se conforma por las siguientes dimensiones: a las necesidad 

de seguridad y  protección personal,  necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad 

de autoestima y necesidad de autorrealización. 

         Respecto al presente instrumento ha sido validado por la Asociación 

Estadounidense de Psicología (APA) por 15 expertos de la Michigan university, se 

aplicó el instrumento a 345 participantes ejecutivos de Chicago, así también se aplicó 

el instrumento a 298 participantes voluntarios de una empresa del sector inmobiliario 

(versión definitiva). 

         Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Hay diversos procedimientos para 

calcular la fiabilidad de un instrumento de medición: Todos utilizan coeficientes y 

fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad”. (p. 207). 

         En esta investigación se ha realizado el cálculo de confiabilidad basado en 

elementos estandarizados el cual arrojó un coeficiente de fiabilidad de 0,794 Alfa de 

Cronbach, que significa un nivel sumamente confiable.  

La confiabilidad del estudio se obtuvo utilizando el instrumento original, porque se 

ajusta a los objetivos y la población de esta investigación sin ser alterado. 

         A través del coeficiente alfa de Cronbach, el instrumento presenta una 

confiabilidad de .794, este valor indica que tiene un nivel de alta confiabilidad. 

        3.5. Procedimientos   

          En el presente informe de investigación, se llegó a seleccionar los 

instrumentos para medir cada una de las variables considerándose las adecuadas 

puntuaciones tanto de la validez como de la confiabilidad. 

         Así mismo se procedió a solicitar la autorización de los autores de ambos 

instrumentos, obteniendo las facilidades para su ejecución. 
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        De igual manera, se solicitó el permiso correspondiente a la entidad donde se 

realizó la recolección de los datos del estudio mediante una carta de presentación. 

 Por lo tanto, se realizó las encuestas elaborado físicamente, adjuntando el 

consentimiento informado, la ficha sociodemográfica, así como la descripción de los 

mismos, siendo entregado a los participantes, de esta manera se obtuvo los datos 

recogidos.  

   Finalmente, las respuestas fueron enviadas directamente a una hoja de cálculo 

donde la tabulación de las mismas fue procesada de manera estadística, 

posteriormente se obtuvo los resultados e interpretación de acuerdo a los objetivos 

trazados. 

        3.6.  Método de análisis de datos  

                        La información obtenida de la investigación, se organizó en una matriz de 

datos, posteriormente se ingresó a través de un paquete estadístico para establecer 

los análisis descriptivos y de correlación. 

  Los datos fueron procesados a nivel descriptivo e inferencial, a nivel descriptivo 

se tomaron en cuenta las frecuencias y niveles correspondientes a ambas variables. 

Asimismo se hizo el análisis de tipo inferencial para especificar la distribución de datos 

a través de la prueba de normalidad de  Kolmogorov-Smirnov (n> 50), esto permitió 

analizar sus dimensiones y niveles, tanto de la frecuencia como del porcentaje de 

ambas variables, para posteriormente presentarlo en tablas y figuras,  sin embargo, al 

determinar que los datos no obedecen a una distribución normal, fue necesario aplicar 

la  prueba no paramétrica como el coeficiente de correlación Rho Spearman  que se 

tomará en cuenta en este estudio y servirá para identificar la distribución de los datos 

de los 205 choferes de vehículos menores. 
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        3.7. Aspectos éticos 

                    En esta sección del estudio y a nivel nacional se consideró el código de 

investigación de la universidad Cesar Vallejo (2020), donde se menciona el artículo 3: 

sobre la autonomía, la beneficencia, competencia profesional, la científica, el cuidado 

del medio ambiente, la integridad humana, la justicia, la libertad, la no maleficencia, el 

respeto a la propiedad, la responsabilidad, la transparencia y su precaución, así 

también menciona en el artículo 7:  la publicación y difusión de los resultados, que 

deben realizarse una vez concluida la investigación, el artículo 9 refiere: la promoción 

de la originalidad de las investigaciones , siendo un delito el plagio de otra 

investigación, que se hace pasar como propio,  ya sea de forma parcial o total y se 

puede evitar citando las fuentes de consulta.   

 

         También se consideró el código integridad científica nacional del consejo 

nacional de ciencia y tecnología (Concytec, 2019) referido a su integridad científica, 

basándose en la honestidad intelectual, la veracidad, la transparencia, la objetividad y 

la imparcialidad del estudio, que va a tener implicancias con los resultados y las 

conclusiones de la investigación, considera también el derecho de autoría y la 

publicación de los resultados obtenidos. 

         La presente investigación se apoya en el código de ética del colegio de 

psicólogos, el cual nos conduce a preservar la transparencia y legalidad en el 

desarrollo del estudio, así mismo, se respetan los artículos 24° donde se incluyó el 

consentimiento informado dentro del formulario web y se informó a cada participante 

las consideraciones de la investigación. Y como se detalla en el artículo 25° en toda 

investigación se debe priorizar el bienestar psicológico de los colaboradores por 

encima de los aportes que puedan obtener la ciencia y la sociedad. (Código de ética, 

2017). 

         Se consideró en el ámbito internacional, a la asociación médica mundial (AMM) 

2017, (declaración de Helsinki), y esta toma en cuenta proteger la privacidad del 

colaborador que se encuentra participando en la investigación, manteniendo toda la 

información personal de manera muy confidencial. 
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         La american psychological association APA (2017), hace énfasis sobre  la 

importancia de  los principios éticos de fidelización , responsabilidad, con la persona a 

evaluar,, por parte del profesional investigador, siendo responsable en forma conjunta 

con la entidad laboral  donde labora el rol a desarrollar; toma en cuenta el principio  de 

moralidad ya que es importante el poder promover la honestidad en las diferentes 

actividades de intervención que lleva a cabo, no cometiendo engaños, robos o 

situaciones fraudulenta. 
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  VI.  RESULTADOS     

    En base a la recolección de datos que fueron obtenidos se detalla los resultados 

que a continuación se muestra.   

 

Tabla 1 
Distribución según edades   

Rango Fr % 

20-30 64 
31.2% 

 
 

31-40 71 
34.6% 

 
 

41-50 43 
21.0% 

 
 

51-60 27 
13.2% 

 
 

Total 205 100.0% 

 

    En la tabla 1, se muestra que el 34.6%de los conductores comprenden las edades 

de 31-40 años, el 31.2% comprenden las edades de 20-30, el 21%comprende las 

edades de 41-50 años y el 13.2% comprende las edades de 51-60 respectivamente.  

   

 
Tabla 2 
Distribución según género   

Género Fr % 

Varón 175 
85.4% 

 

Mujer 30 
14.6% 

 

Total 205 100.0% 

   

 
    En la tabla 2, se muestra que el 85.4% de los conductores son varones y el 

14.6% son mujeres respectivamente.  
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Tabla 3 

Distribución según grado de instrucción  

Grado de instrucción Fr % 

   

Superior 81 
39.5% 

 

Secundaria 105 
51.2% 

 

Primaria 19 
9.3% 

 

Total 205 100.0% 

 
    En la tabla 3, se muestra que el 51.2% de los conductores tienen grado de 

instrucción secundario, el 39.5% tienen grado de instrucción superior y el 9.3% 

tienen grado de instrucción primario respectivamente.  

 
Tabla 4   

Distribución según estado civil 

Estado civil Fr % 

Soltero 136 
66.3% 

 

Casado 69 
33.7% 

 

Total 205 100.0% 

 
 

    En la tabla 4, se muestra que el 66.3% de los conductores son solteros y el 33.7% 

son casados respectivamente. 

Tabla 5 
Niveles de Estrategias de Afrontamiento del Estrés 

Nivel Fr % 

Inadecuada 5 
2.4% 

 

Adecuada 200 
97.6% 

 

Total 205 100.0% 

  Nota: Fr (frecuencia) 
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    En la tabla 5, se muestra que la mayoría de conductores son representados por 

el 97.6 % donde ponen en práctica estrategias adecuadas para el afrontamiento del 

estrés y el 2.4 % de forma inadecuadas 

 

Tabla 6   

Niveles de estrategias de afrontamiento del estrés por dimensión 

Focalizado en la solución del problema  Fr % 

Inadecuada 2 1.0% 

Medianamente adecuada 12 5.9% 

Adecuada 191 93.2% 

Autofocalización Negativa  Fr % 

Inadecuada 174 84.9% 

Medianamente adecuada 31 15.1% 

Reevaluación positiva   Fr % 

Inadecuada 1 0.5% 

Medianamente adecuada 32 15.6% 

Adecuada 172 83.9% 

Expresión emocional abierta  Fr % 

Inadecuada 200 97.6% 

Medianamente adecuada 5  2.4% 

Evitación  Fr % 

Inadecuada 3 1.5% 

Medianamente adecuada 197 96.1% 

Adecuada 5  2.4% 

Búsqueda de apoyo social  Fr % 

Inadecuada 12 5.9% 

Medianamente adecuada 13 6.3% 

Adecuada 180 87.8% 

Religión  Fr % 

Inadecuada 198 96.6% 

Medianamente adecuada 6 2.9% 

Adecuada 1 0.5% 

Total 205 100 % 
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    En la tabla 6, se observa que las estrategias de afrontamiento al estrés presentan 

niveles adecuados en las dimensiones: focalizado en la solución del problema 

(93.2%), reevaluación positiva (83.9%), búsqueda de apoyo social (87.8%), así 

también se visualiza que presenta un nivel medianamente adecuado en la 

dimensión: evitación (96.1%) y finalmente se visualiza un nivel inadecuado en las 

dimensiones: autofocalización negativa (84.9%), expresión emocional abierta 

(97.6%), religión (96.6%) respectivamente. 

 

 

Tabla 7   

Niveles de Motivación laboral 

Niveles Fr % 

Baja 1 
0.5% 

 

Media 31 
15.1% 

 

Alta      173 
    84.4% 
 

 

Total 205 100 % 

Nota: Fr Frecuencia   

 

    En la tabla 7, se observa que el 84.4 % presenta un nivel alto, el 15.1 % presenta 

un nivel medio y un 0.5 % presenta un nivel bajo de motivación laboral. 
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Tabla 8   

Niveles de motivación laboral por dimensión 

Necesidades de protección y 
seguridad  

Fr % 

Baja 9 4.4% 

Media 23 11.2% 

Alta 173 84.4% 

Necesidades sociales y de 
pertenencia  

        

Baja 1 0.5% 

Media 36 17.6% 

Alta 168 82.0% 

Necesidades de autoestima          

Muy baja 1 0.5% 

Baja 9 4.4% 

Media 20 9.8% 

Alta 168 85.4% 

Necesidades de 
autorrealización  

        

Baja 14 6.8% 

Media 191 93.2% 

Total 205  100.0% 

Nota: Fr Frecuencia   

              
    En la tabla 8, se visualiza niveles altos en las dimensiones: necesidades de 

protección y seguridad (84.4%), necesidades de pertenencia (82%), necesidades 

de autoestima (85.4%) y un nivel medio en las necesidades de autorrealización 

(93.2%) de la motivación laboral. 
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Tabla 9    

Prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 

                             
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Afrontamiento del estrés ,320 205 ,000 

Motivación laboral ,352 205 ,000 

Focalización en la solución del problema ,346 205 ,000 

Autofocalización negativa ,311 205 ,000 

Reevaluación positiva ,292 205 ,000 

Expresión emocional abierta ,346 205 ,000 

Evitación ,270 205 ,000 

Búsqueda de apoyo social ,357 205 ,000 

Religión ,314 205 ,000 

Necesidades de protección y seguridad ,410 205 ,000 

Necesidades sociales y de pertenencia ,441 205 ,000 

Necesidades de autoestima ,414 205 ,000 

Necesidades de autorrealización ,371 205 ,00 

Nota: gl. = grados de libertad, Sig.= 
significancia estadística    

 

    En la tabla 9 se presentan un p< 0.05 esto nos lleva a tomar la decisión de 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna, es decir los datos no siguen una 

distribución normal. En razón de ello es no paramétrica y se utilizó Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En la tabla 10 se visualiza una correlación directa significativa, con un tamaño de 

efecto mediano entre las estrategias de afrontamiento al estrés y la motivación 

laboral. 

Tabla 10 
Correlación entre estrategias de afrontamiento al estrés y 
motivación laboral 

 Motivación laboral 

Estrategias de afrontamiento 
al estrés 

Rho .461 

r2 .21 

p .00 

N .205 
Nota: Rho: coeficiente de correlación de Spearman; r2: tamaño del efecto 
mediano; p: probabilidad de   significancia; N: muestra 
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Tabla 11 

Correlación de las dimensiones de las estrategias de afrontamiento al estrés y las 
dimensiones de la motivación laboral 

Correlaciones Necesidades 
de protección 
y seguridad 

Necesidades 
sociales y de 
pertenencia 

Necesidades 
de 

autoestima 

Necesidades de 
autorrealización 

Focalizado en la 
solución del 
problema 

Rho .467 .441 .433 .123 

r2 .21 .19 .18 .00 

p .000 .000 .000 .000 

 
 
Evitación 

Rho .416 .361 .383 .125 

r2          .17           .13 .14 .00 

p .000 .000 .000 .000 

Autofocalización  
negativa 

Rho .363 .367 .385 .120 

r2 .13 .13 .14 .00 

p .000 .000 .000 .000 

Reevaluación 
positiva 

Rho .399 .391 .393 .121 

r2 .15 .15 .15 .00 

p .000 .000 .000 .000 

Búsqueda de 
apoyo social 

Rho .398 .346 .381 .126 

r2 .15 .12 .14 .00 

p ,000 .000 .000 .000 

Expresión 
emocional 
abierta 

Rho .357 .346 .380 .128 

r2 .13 .12 .14 .00 

p .000 .000 .000 .000 

 
Religión 

Rho .316 .314 .318 .121 

r2 .10 .10 .10 .00 

p .000 .000 .000 .000 

Nota: Rho: coeficiente de correlación de Rho de Spearman; r2: tamaño del efecto; p: probabilidad de significancia 
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    En la tabla 11 se visualiza que existe una correlación directa significativa con un 

efecto grande en la dimensión focalizado en la solución del problema de las 

estrategias de afrontamiento al estrés con las dimensiones necesidades de 

protección y seguridad sociales y de pertenencia y autoestima de la motivación 

laboral, así también existe una correlación directa significativa de efecto mediano 

en las dimensiones evitación, autofocalización negativa, reevaluación positiva, 

búsqueda de apoyo social y religión de las estrategias de afrontamiento al estrés 

con las dimensiones necesidades de protección y seguridad, sociales y de 

pertenencia y de autoestima de la motivación laboral. Finalmente existe una 

correlación de efecto pequeño entre las dimensiones de las estrategias de 

afrontamiento al estrés con la dimensión de autorrealización de la motivación 

laboral. 
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V.     DISCUSIÓN 

  

         El propósito del presente trabajo tuvo como finalidad establecer la relación que 

existe entre las estrategias de afrontamiento al estrés y la motivación laboral en una 

muestra de 205 conductores de la asociación de vehículos menores “el veloz”-Huaral 

2022, las estrategias de afrontamiento al estrés conforman un conjunto de 

herramientas elementales para abordar y enfrentar las situaciones cotidianas en los 

conductores de vehículos menores sometidos al estrés laboral. 

         En lo que respecta al objetivo principal, se encontró que existe correlación 

directa, significativa, media entre ambas variables, lo que significa que, a mayor uso 

de las estrategias de afrontamiento del estrés, mayor será la motivación laboral en los 

conductores de vehículos menores en Huaral, es importante considerar que 

diariamente los conductores de vehículos menores son sometidos a factores 

estresantes, tales como el tráfico, la cantidad de tiempo que les toma para transportar 

a los pasajeros, la presión por completar la suma de dinero diaria para el pago del 

alquiler del vehículo motorizado, además de la competencia laboral frente a las 46 

empresas y/o asociaciones circulando por la ciudad de Huaral, sin considerar el 

transporte informal, sin embargo la motivación laboral les permite cumplir con sus 

objetivos puesto que necesitan cubrir las necesidades requeridas, estableciendo 

metas diarias.  Así esta investigación se apoya en los resultados obtenidos por 

Martínez (2019), quien, en su estudio, violencia familiar y afrontamiento al estrés, en 

un colegio estatal del distrito de Los Olivos, y que tuvo como objetivo relacionar ambas 

variables en una población de 304 estudiantes del nivel secundaria, afirma que existe 

una relación directa y significativa entre la violencia familiar y el afrontamiento al estrés, 

deduciendo que es estadísticamente significativa, en sus dimensiones focalización en 

la solución del problema, búsqueda de apoyo social frente a las dimensiones de la 

primera variable, por lo que se infiere que existe una relación positiva moderada, 

además, en las dimensiones de auto focalización negativa, reevaluación positiva, 

expresión emocional abierta, evitación y religión frente a las dimensiones de la primer 

variable, se infiere que existe una relación positiva baja.  
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         De manera similar, Mateo (2019), en su investigación estrategias de 

afrontamiento en el manejo del estrés en conductores de la empresa Huandoy 

Carabayllo, aplicando el mismo instrumento, concluye que para afrontar las diferentes 

situaciones de estrés es necesario del uso de diferentes tipos de estrategias ya sea 

focalizado o centrado en el problema, búsqueda de apoyo social, expresión abierta. 

Así mismo se evidencio que los conductores de la empresa Huandoy utilizan casi 

siempre las estrategias de focalización en el problema. 

         Por otro lado los hallazgos contrastan con la investigación de Uceda (2016), que 

a través de su estudio,  inteligencia emocional y motivación de los choferes de la 

empresa de transportes El Cortijo-Trujillo, arrojaron como resultado que la motivación 

es independiente de la inteligencia emocional y que ambas variables se encuentran en 

un nivel alto medio; respecto a la primera variable, las dimensiones intrapersonal, 

adaptabilidad y gestión del estrés de la inteligencia emocional son identificadas y 

manejadas favorablemente por los choferes; en el caso de la segunda variable, las 

necesidades de los choferes de protección y seguridad, autoestima se encuentran en 

un nivel alto y son satisfechas en gran parte, sin embargo, la dimensión de 

autorrealización discrepa con los resultados de la presente investigación, puesto que 

los resultados no tienen un nivel alto, sino un nivel pequeño, esto se debe  a la 

limitación de crecimiento profesional en este campo laboral a pesar de utilizar las 

estrategias de afrontamiento al estrés, los conductores de vehículos menores tienen 

pleno conocimiento que su actividad laboral se limita a una jornada diaria, sin 

beneficios sociales (compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, aguinaldo, 

utilidades), sin prestaciones de salud por parte de la directiva de la asociación. 

         Con relación a las estrategias de afrontamiento al estrés se determinó que existe 

relación directa, significativa, media, con las necesidades de protección y seguridad 

en los conductores, esto significa que cuando los conductores aplican las estrategias 

de afrontamiento al estrés, logran  considerablemente cubrir sus necesidades de 

protección y seguridad durante su jornada laboral, tales como completar su jornada 

diaria, cumplir con el pago de alquiler vehicular, para Roldan (2018) en su 
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investigación, determinó la implicancia influyente de la motivación sobre el desempeño 

laboral y encontró que los colaboradores aceptaban la responsabilidad de todas las 

actividades diarias, además de sentirse comprometidos con todas las consecuencias 

nocivas generadas por los actos que pudieran realizar, por lo tanto la fuerza de su 

motivación les permite afrontar estas dimensiones para el cumplimiento de sus 

actividades. 

         Asimismo, se encontró que existe una relación directa, significativa, media entre 

las estrategias de afrontamiento del estrés con las necesidades sociales y de 

pertenencia, esto significa que, cuando los conductores aplican las estrategias de 

afrontamiento al estrés, logran muchas veces favorecer las necesidades sociales y de 

pertenencia, tales como sentirse reconocidos, prevalecer el compañerismo, desarrollar 

el trabajo en equipo, participar de actividades deportivas y recreativas, este resultado 

corrobora los resultados de Cruz (2017), donde encontró que los trabajadores de la 

empresa de transportes,  logran satisfacer sus necesidades en lo que respecta a 

empatía, cercanía, afecto y cooperación entre todos los trabajadores, esto motiva y 

genera un clima laboral favorable para sus actividades diarias. 

         Además, se encontró que existe correlación directa, significativa, grande entre 

las estrategias de afrontamiento del estrés y las necesidades de autoestima, esto 

significa que, cuando los conductores utilizan las estrategias de afrontamiento al 

estrés, logran satisfacer sus necesidades de autoestima favorablemente, tales como 

prevalecer la honestidad, la higiene personal, el adecuado uso del uniforme, el cuidado 

de la unidad motorizada, el respeto hacia el pasajero, de acuerdo con este hallazgo, 

Cruz (2017) refiere un resultado que contrasta con la presente investigación, ya que 

esta dimensión complementa la importancia de valorar sus opiniones e ideas, la 

autoconfianza, la sensación de ser tan capaces como otros trabajadores en el 

cumplimiento de sus logros,  por lo tanto,  si los trabajadores se encuentran satisfechos 

en cubrir esta  necesidad, podrán realizar una mayor y mejor contribución para lograr 

un clima laboral favorable. 
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         También se encontró una relación directa débil entre las estrategias de 

afrontamiento del estrés y las necesidades de autorrealización, esto significa, que, los 

conductores, a pesar de utilizar las estrategias de afrontamiento al estrés, logran 

satisfacer parcialmente sus necesidades de autorrealización, tales como autorrealizar 

la mejora de sus ingresos económicos, siendo un reconocimiento personal, el factor 

de la autorrealización no es de interés para la asociación, los hallazgos de Espinoza 

(2017) a través del estudio sobre motivación laboral y compromiso contrastan con la 

realidad de la presente investigación en el aspecto de autorrealización y logros bajo 

tres probabilidades: un 97.3% de ellos presentó una motivación frecuente con respecto 

a los logros propuestos, es decir a la meta por conseguir, un 62.0 % presentó una 

motivación regular sobre el poder de los logros, es decir tener confianza en sí mismo 

de hacer realidad la meta y un 56.3%, presentó un nivel bajo de adherencia a los 

logros, es decir desconfianza e inseguridad no poder lograr la meta, por lo tanto, no 

han buscado las estrategias para mejorar dichos sentimientos de logro personal y del 

valor propio a través de acciones que gratifiquen a los colaboradores. sin embargo, 

para otras organizaciones, esta necesidad se basa en el crecimiento profesional, 

desarrollo académico, ascensos laborales, algo que, los conductores, no lo consideran 

prioritario ni necesario. 

  

. 
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 VI.   CONCLUSIONES 

         Primera: considerando el objetivo general se obtuvo una relación directa 

significativa media entre las estrategias de afrontamiento al estrés y la motivación 

laboral, en la muestra de estudio.  Esto significa que, cuando los conductores de 

vehículos motorizados, utilizan las estrategias de afrontamiento al estrés, logran como 

resultado una adecuada motivación laboral, buscando un equilibrio en el desarrollo y 

cumplimiento de sus metas. 

         Segunda: teniendo en cuenta los resultados de la primera variable se obtuvo 

como resultado un nivel adecuado al ejecutar las estrategias de afrontamiento al estrés 

en la muestra de estudio. Esto significa que los conductores de vehículos motorizados 

ponen en práctica el uso de las estrategias de afrontamiento al estrés de forma 

adecuada en las siguientes dimensiones: focalizado en la solución del problema, 

reevaluación positiva, búsqueda de apoyo social. 

 

         Tercera: así también se obtuvo un nivel alto en la segunda variable de la muestra 

de estudio: motivación laboral. Esto significa que los conductores de vehículos 

motorizados logran niveles altos en las dimensiones: necesidades de protección y 

seguridad, necesidades de pertenencia y necesidades de autoestima, siendo estos 

factores esenciales para su desarrollo laboral. 

  

         Cuarta: por otro lado, se obtuvo una relación directa significativa de efecto grande 

entre la dimensión focalizado en la solución del problema de las estrategias de 

afrontamiento al estrés con las necesidades de protección y seguridad, las 

necesidades sociales y de pertenencia así como en las necesidades de autoestima, y 

una relación directa significativa de efecto mediano con las dimensiones evitación, 

autofocalización negativa, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo social, expresión 

emocional abierta y religión con las dimensiones necesidades de protección y 

seguridad sociales y de pertenencia, autoestima de la motivación laboral,  este 
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indicador demuestra que los conductores de vehículos motorizados, mantienen su 

motivación laboral en estas dimensiones al utilizar las estrategias de afrontamiento al 

estrés , tratando de establecer un equilibrio que les permita lograr sus metas diarias. 

  

         Quinta: finalmente se obtuvo una relación directa significativa de efecto pequeño 

entre las siete dimensiones de las estrategias de afrontamiento al estrés con las 

necesidades de autorrealización de la motivación laboral; esto significa que los 

conductores de vehículos menores no requieren como objetivo una motivación en esta 

dimensión, ya que para ellos no hay metas de escala profesional, ni reconocimientos 

que puedan resultar beneficiosos al utilizar las estrategias de afrontamiento al estrés. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 Primera: a partir de los resultados obtenidos, se sugiere diseñar programas de 

intervención a los trabajadores en el rubro de transportes, con la finalidad de afrontar 

los factores estresantes.  

         Segunda: se considera relevante complementar el desarrollo de la investigación 

adicionando otros instrumentos, como la escala de inteligencia emocional, con el 

objetivo de reforzar los resultados obtenidos, ampliando mayor información en el 

ámbito organizacional de la asociación. 

         Tercera: a partir de los resultados obtenidos con las dimensiones de la primera 

variable cuyo resultado tuvo un nivel de efecto mediano, se sugiere complementar la 

investigación con otros estudios, para generar programas de intervención, que 

permitan incrementar el nivel y de esta manera contar con alternativas para enfrentar 

los estresores laborales. 

         Cuarta: a partir de los resultados obtenidos con la dimensión de autorrealización, 

de la segunda variable, cuyo efecto es pequeño, se sugiere complementar la 

investigación con otros estudios, para generar programas de intervención, que le 

permitan al conductor superación y oportunidades. 

    Quinta: a partir de los resultados, elaborar programas de intervención, para 

reforzar la capacidad de resiliencia en los conductores, con la finalidad de lograr 

mejores condiciones laborales, que les permitan no solamente cubrir sus necesidades 

primarias. 
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Anexo 03: Instrumento de recolección de datos 1. 
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Anexo 04: Instrumento de recolección de datos 2. 
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Anexo 05: Carta de autorización.   
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    Anexo 06: Declaratoria de autenticidad- Autor principal. 

Captura de pantalla de autorización del cuestionario de afrontamiento al 
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Anexo 07: Declaratoria de autenticidad- Autor principal. 

Captura de pantalla de autorización del cuestionario  de motivación laboral MbM 
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Anexo 08: Consentimiento informado. 
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Anexo 14: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación.  

 

 

 


