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Resumen 
 

En busca de aportar información sobre poblaciones policiales en situaciones de 

emergencia, esta investigación logró determinar los niveles de estrés laboral, 

bienestar psicológico y miedo al Covid-19 en policías de Trujillo durante la 

pandemia. Se trabajó con una muestra de 246 participantes de edades entre 30 y 

40 años, mayormente varones. Además, al ser un trabajo descriptivo, el presente 

utilizó los cuestionarios: Estrés Laboral de Prieto y Trucco (1995), Bienestar 

Psicológico de Carol Ryff (1995) y Escala de Miedo al Covid-19 de Ahorsu et. al. 

(2020). 

La evaluación se realizó de manera remota, utilizando Formularios Google. Como 

resultados se encontró que, la mayoría de policías de Trujillo durante la pandemia 

tiene un nivel intermedio de estrés laboral, bienestar psicológico y miedo al Covid- 

19. Del mismo modo sucedió con las dimensiones de las primeras variables (estrés 

psicológico, fisiológico y estresores; y autoaceptación, autonomía, crecimiento 

personal, propósito de vida, relaciones positivas y dominio del entorno). Además, 

en promedio, el 20% de la población se encontraba en un nivel alto de estrés laboral 

y miedo al Covid-19. 
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Abstract 

In seeking to provide information on police populations in emergency situations, this 

research was able to determine the levels of work stress, psychological well-being 

and fear of Covid-19 in Trujillo police officers during the pandemic. We worked with 

a sample of 246 participants between the ages of 30 and 40, mostly men. In addition, 

being a descriptive work, this study used the questionnaires: Labor Stress by Prieto 

and Trucco (1995), Psychological Well-being by Carol Ryff (1995) and the Scale of 

Fear of Covid-19 by Ahorsu et. to the. (2020). 

The evaluation was carried out remotely, using Google Forms. As a result, it was 

found that the majority of Trujillo police officers during the pandemic have an 

intermediate level of work stress, psychological well-being and fear of Covid-19. The 

same happened with the dimensions of the first variables (psychological and 

physiological stress and stressors; and self-acceptance, autonomy, personal 

growth, life purpose, positive relationships and mastery of the environment). In 

addition, on average, 20% of the population was in a high level of work stress and 

fear of Covid-19. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la normativa para prevenir el contagio por COVID-19, la 

investigación científica ha empezado a develar diversos perjuicios que la pandemia 

ha tenido sobre la salud mental global. Desde que se declaró una emergencia de 

salud pública, este virus ha elevado los niveles de estrés, ansiedad y miedo en los 

ámbitos de desarrollo humano laboral (Monterrosa et al., 2020). En ese sentido, al 

finalizar el año, hubo un aumento de un 70% de casos de estrés laboral en el 

mundo, acompañado de deserciones laborales, y un aumento de familias pobres 

(Lozano, 2020). 

Diversas investigaciones indican que el estilo de vida policial es de mucho riesgo, 

por lo que ha llegado a ser comparada con la vida militar y las fuerzas de rescate 

(Castro et al., 2012; Spence et al., 2019). En ese sentido, llega a ser la segunda 

profesión con la tasa más alta de homicidio por labores, y uno de los oficios con 

más alto índice de suicidio en Europa y parte del continente americano (Echeburúa, 

2015; Rodríguez et al., 2013; De Puelles, 2009). Syed, et al. (2020) también 

encuentran una gran cantidad de afectaciones a la salud mental en policías de Asia 

y Europa, tales como: depresión, estrés post traumático, ansiedad generalizada, 

ideaciones suicidas, y consumo de alcohol peligroso; siendo el factor de estrés 

ocupacional muy recurrente en dichas alteraciones del bienestar psicológico. 

En ese sentido, la vida del policía, es observada como un estilo de vida sacrificado, 

una realidad totalmente alejada del orden y bienestar que tanto anhela el sistema 

nacional de defensa (Aparicio, 2016). El agente policial mantiene un estilo de vida 

estresante, debido a una serie de factores que ocurren en su rutina diaria, sumados 

a las condiciones laborales poco favorables, y a la actitud de la ciudadanía sobre 

su institución (Hernández, 2018). En ese sentido, existe una conexión característica 

entre la vida policial y el estrés; estatus quizá relacionado con la exposición 

constante a peligros mortales, los extensos turnos laborales, la deficiencia en el 

reconocimiento de su esfuerzo, la variabilidad de jefes con diferentes políticas, y 

las expectativas bajo las cuales cumplen sus labores (al ser evaluados 

constantemente) (Zauzo, 2018). 
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En el Perú la situación es similar; por ejemplo, el estudio de Vásquez (2018) 

concluye que un promedio del 40.5% de los agentes policiales de la ciudad de Lima 

sufren de estrés laboral. Además, el estudio de Cruz y Chávez (2017) encuentra 

niveles de riesgo altos de policías de Huaraz con probabilidad de sufrir o en 

condición de paciente con problemas de salud mental, debido a situaciones de 

estrés. 

En ese contexto, y en sumatoria con el hecho de que el Perú es una nación muy 

perjudicada por el coronavirus, situación que ha obligado al gobierno a disponer de 

la totalidad de áreas de atención de primer nivel en emergencias, en pro de la 

prevención e intervención de esta enfermedad, la Policía Nacional del Perú se ha 

visto obligada a doblar esfuerzos, pagando el precio en doble de muertes y 

perjuicios, costo que ya les significaba altísimo en años anteriores (Decreto 

supremo Nº 146-2020-PCM) (Sánchez & Llerena, 2020) . 

A la fecha, más de 27000 agentes policiales se han contagiado en el Perú, y un 

promedio de 455 policías peruanos han sido reportados como fallecidos (Lira, 

27/08/2020). En sumatoria, la vida policial en el país, representa una cifra incómoda 

de analizar, avivada por estos problemas psicológicos y de salud, que se ven 

surgidos a partir del estrés en su contexto laboral (Mora, 2018). Así, el estrés laboral 

representa una forma de englobar todos estos problemas que afectan su bienestar 

psicológico, con el fin de crear una necesidad a la cual cubrir y atender; y más aún 

cuando aquella problemática, no está siendo tratada ni evaluada por ninguna 

entidad del Estado Peruano (Núñez, 2017). 

Mejorar la salud mental de cualquier población en el contexto del coronavirus, pero, 

sobre todo, de los miembros de las fuerzas policiales, se vuelve una tarea cada vez 

más difícil, debido a que las energías de las organizaciones en la sociedad peruana, 

se han centrado en otros temas; por lo que aún no se han concentrado los recursos 

necesarios para asegurar el bienestar psicológico y prevenir el estrés en contextos 

policiales (Accinelli, et al. 2020). 

El bienestar psicológico en profesionales de atención primaria, y sobre todo en 

policías, es definido como un estado de satisfacción que permite alcanzar su mejor 

nivel, tanto en el trabajo, como en la casa y la sociedad; por lo que busca que los 
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mismos agentes interioricen esta necesidad como una prioridad para su propio 

desarrollo, y se dediquen a buscar protegerla junto con su integridad física (Coca & 

Thomas, 2017). 

Para Ying (2020) una realidad representativa de las epidemias por infecciones, a 

diferencia del caso de otras enfermedades, es el miedo, ya que está claramente 

relacionado a la tasa y media de contagio (vertiginosa y etérea), y a su morbilidad 

y mortandad; por tanto, acarrea otros inconvenientes psicosociales que 

circunscriben la estigmatización, la discriminación, y la histeria, dando como 

resultado, altos niveles de descontrol social, y reacciones sin fundamento o 

raciocinio ante la cercanía de casos de Covid-19. 

Por todo lo mencionado, este trabajo de investigación se interesó en el estado y los 

niveles de las variables estrés laboral, bienestar psicológico y miedo al Covid-19 

que tuvieron los miembros de la Policía Nacional del Perú en Trujillo, una de las 

ciudades con más índice de contagio en el Perú y peores cifras de inseguridad 

ciudadana en la región La Libertad. Con más de 24000 contagiados y 2111 

muertos, la ciudad de Trujillo se ha vuelto un foco de atención en la lucha contra la 

expansión del virus, contexto que no deja de lado la gran cantidad de crímenes a 

los que se enfrentan los oficiales (El Periódico, 08/09/2020). Es por ello que esta 

población, requiere con urgencia de estudios sobre los recursos y efectos en los 

miembros de las fuerzas del orden, respecto a la situación estresante que intentan 

manejar en su día a día. 

Resulta de suma importancia realizar estudios con temática similar, debido a que 

las propuestas empíricas sobre la población policial peruana son escasas. Una 

investigación que facilite nuevas evidencias sobre la situación, no solo motivará a 

futuros investigadores, sino que representa el inicio de una línea de avances 

científicos, que, en grandes rasgos, construye nuevos paradigmas y ofrece 

respuestas a problemáticas como la anteriormente expuesta. 

Cabe mencionar que esta investigación siguió un enfoque de estudio de las 

organizaciones, por lo que se centró en las variables que rodean el estrés laboral, 

como importantes conceptos de análisis que significan un progreso en el intento de 

la ciencia por seguir aportando mejoras a la sociedad, a pesar de contextos 
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peligrosos, como lo es esta pandemia. En ese sentido, la visión de trabajo se 

concentró en los resultados y la efectividad que pueda ofrecer dicho análisis a la 

cotidianeidad y el profesionalismo de los policías, la psicología y el bienestar 

psicológico del trabajador. 

Además de ser un aporte científico para la psicología y la salud mental de los 

profesionales de primera línea en emergencias y desastres, este trabajo significa 

una contribución social a aquellos sectores de la población civil y profesional, que 

se encuentran desatendidas (desde hace muchos años). 

Por lo tanto, se pretendió resolver el problema: ¿Cuál es el nivel de estrés laboral, 

bienestar psicológico y miedo al COVID-19 en policías de Trujillo durante la 

pandemia? 

Por lo consiguiente, el objetivo general de la investigación fue: determinar el nivel 

de estrés laboral, bienestar psicológico y miedo al Covid-19 en policías de Trujillo 

durante la pandemia. Los objetivos específicos buscaron: determinar el nivel de las 

dimensiones de estrés laboral en policías de Trujillo durante la pandemia; y 

determinar el nivel de las dimensiones de bienestar psicológico en policías de 

Trujillo durante la pandemia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Benavides, Segura y Rojas (2020) en su investigación que tuvo como objetivo 

analizar el bienestar psicológico de policías del Caribe de Colombia, de tipo 

descriptivo, con una muestra de 602 miembros policiales, y a través de tres 

encuestas estandarizadas; obtuvieron como resultado que, el 6% obtuvo un puntaje 

bajo y el 30% un nivel medio. Los autores encontraron diferencias significativas 

entre géneros, siendo las mujeres quienes obtuvieron puntajes más altos; también 

hubo diferencias en los rangos, puntuando más alto los rangos mayores, lo que 

hace un énfasis en el grupo etario también. 

Caycho et al. (2020) en su investigación para determinar el nivel de miedo al Covid 

en policías peruanos, de tipo descriptivo, con una muestra de 120 participantes de 

23.57 años de edad promedio, y a través de tres cuestionarios; obtuvieron como 

resultado que, el 42.5% obtuvo puntaje muy alto en la escala de miedo al Covid, el 

43% mencionó tener mucho miedo al Covid, y el 43% tiene miedo de perder la vida 

por el virus. Los autores sugieren que los participantes tienen más reacciones 

emocionales que sintomáticas ante el miedo, siendo un factor muy enfatizado el 

miedo que ellos tienen a contagiar a sus familiares. 

Monterrosa et al (2020) en su investigación para determinar el nivel de estrés 

laboral, ansiedad y miedo al Covid en una población médica de Colombia, de tipo 

descriptiva, con una muestra de 531 participantes de 30 años promedio, aplicando 

3 encuestas; obtuvo como resultados que, el 6% del personal presentó estrés 

laboral, mientras que el 37.1% obtuvo un puntaje alto en la escala de miedo al 

Covid-19. De estos, las personas con un nivel más bajo de bienestar psicológico, 

experimentaron un mayor nivel de estrés laboral. Los autores concluyen que 

mientras la mayoría presentó problemas de ansiedad, mínimo 4 de cada 10 

participantes presentaba estrés y/o miedo al Covid. 

Tualombo (2018) en su investigación que tuvo como objetivo determinar los niveles 

de estrés laboral y el bienestar psicológico de los docentes de una universidad 

privada de Lima Este, un estudio de tipo descriptivo, con una muestra de 203 

docentes, y utilizando un cuestionario y una escala; obtuvo como resultados que, 

el 33.5% de los participantes tenía un nivel bajo de bienestar psicológico, y un 65% 
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un nivel de estrés alto. Esto quiere decir que, a mayor nivel de estrés laboral en la 

población, menor nivel de bienestar psicológico. La autora menciona que las 

dimensiones que puntuaron más bajos fueron relaciones positivas y crecimiento 

personal del bienestar psicológico, y que las diferencias entre género fueron más 

notorias en esta variable. 

Mas (2017) en su investigación para identificar el nivel de estrés laboral de los 

policías de la Comisaría Sol de Oro de Los Olivos, de tipo descriptiva, con una 

muestra de 48 efectivos, y utilizando un cuestionario; obtuvo como resultados que, 

el 64% de los evaluados se encuentran en riesgo o están presentando estrés 

laboral. Además, el autor concluye que los altos esfuerzos, las bajas recompensas, 

la falta de apoyo, elevada inseguridad y la desigualdad salarial, originan fuertes 

emociones negativas (desequilibrio emocional), afectando su salud física y 

psicológica. 

Oviedo y Talavera (2016) en su investigación para determinar los niveles de estrés 

laboral y su relación con las dimensiones de la personalidad del personal policial 

de las comisarías de Santa Marta y Palacio Viejo de la ciudad de Arequipa, de tipo 

descriptivo, con una muestra de 142 policías y a través de dos cuestionarios; 

obtuvieron como resultados que, el estrés laboral está presente en la población en 

un 69.7%, con tendencia igual entre géneros y con énfasis en edades menores. En 

ese sentido, los autores mencionan que los participantes que denotaron una 

personalidad débil, se mostraron más vulnerables a sufrir de estrés laboral, y, por 

ende, afectar sus labores. 

El presidente de la American Psychological Association (APA) Martin Seligman en 

1998 en su coloquio inicial sustentó que la psicología de ese siglo debía compensar 

al estudio de las virtudes y de la felicidad, por lo que destacó la urgencia de que la 

psicología se tornara hacia lo que él nombró “psicología positiva” (Mesurado, 2017). 

Por esto, la psicología debía resaltar el análisis y la edificación de las características 

más positivas de las personas como: el coraje, la ética del trabajo, la capacidad de 

experimentar placer, el optimismo, la responsabilidad social, y la habilidad 

interpersonal (Lupano & Castro, 2010). 



7 
 

Después de eso, el objetivo de la psicología positiva se basó en ayudar al estudio 

de las situaciones y condiciones que tengan relación con la evolución óptima de las 

personas, sociedades y organizaciones. De esto nacen, conceptos primordiales a 

definir para estos profesionales, uno de ellos, la palabra “felicidad” (Contreras & 

Esguerra, 2006). De manera general, es planteada por la psicología como un 

estado o rasgo. 

Lo que conllevaría a la creación de dos perspectivas o puntos de vista discutibles 

en un solo constructo. El primero, que plantea la felicidad como estado total que se 

logra por medio de pequeños estados o etapas de felicidad (Hernández & Valera, 

2001). El otro, que plantea la idea de la felicidad como un sentimiento general que 

permite interpretar de manera positiva los diversos contextos o situaciones de la 

vida diaria. Bajo estos preceptos, felicidad, conceptualmente hablando, comprende 

bienestar “subjetivo” y satisfacción “de vida”, por lo que, incluye los afectos y las 

cogniciones de la persona (Muratori, et al., 2015). 

Entonces, surge la necesidad de la concepción de un término general que describa 

la satisfacción psicológica. Así, la psicología ha tomado dos enfoques sobre el 

bienestar de un individuo: el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico; todo, con 

el fin de facilitar las investigaciones y estudios. Sobre todo, cuando existe una 

extensa idea de hedonismo que circunscribe el favoritismo humano por los placeres 

corporales y mentales (Romero, Brustad & García, 2007). 

El bienestar subjetivo es lo que los individuos sienten y piensan sobre sus vidas, y 

lo que crea un proceso cognoscitivo y afectivo, con el fin de que estos alcancen una 

evaluación de su propia existencia (Cuadra & Florenzano, 2003). Normalmente, se 

le llama "felicidad" al bienestar subjetivo, esto, debido a que se experimenta a través 

de una mayor cantidad de emociones satisfactorias y poco desagradables, 

consiguiendo comprometer al sujeto, en proyectos interesantes y de satisfacción 

con sus vidas (González, 2004). Por lo que el propósito principal del bienestar 

subjetivo es la autoevaluación que el individuo hace de su vida. 

No obstante, el bienestar psicológico nace del equilibrio entre las expectativas 

(metas y proyectos por cumplir) y los logros (lo cumplido, satisfacción actual); lo 

que engloba las áreas de más provecho para el ser humano. Dicha satisfacción 
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vital surge a luego de la transacción o etapa evolutiva en confrontación del sujeto y 

su medio social, donde se circunscriben las situaciones neutrales materiales y de 

la sociedad, que prometen al hombre ciertos beneficios para la autorrealización 

individual (García, 2005). 

Existen variados elementos coincidentes en el bienestar psicológico, y en su 

correlación entre etapa evolutiva y felicidad: el ejercicio físico (factor que disminuye 

el estrés), las enfermedades, los factores de estudio social, la violencia, los factores 

económicos, la salud, el círculo de apoyo y las redes de afecto (Ballesteros, et al., 

2006). 

Existe una similitud entre el bienestar psicológico y la autodeterminación, la cual 

une las ideas “eudaimonia” y “autorrealización”, definiendo el bienestar. La 

funcionalidad de la salud mental óptima involucra la apropiada complacencia de 

tres requisitos psicoemocionales principales: vinculación, autonomía y 

competencia; además de un proyecto de vida coherente y de conveniencia 

(Vásquez et al., 2009). 

Existen 6 elementos fundamentales estudiados por la teoría de Carol Ryff: variantes 

en la trayectoria de evolución humana, las características de personalidad, la 

relación de las personas con sus experiencias diarias, las relaciones laborales y 

actividades sociales, la salud definida en factores de protección y de riesgo, y la 

intervención clínica y allegados (De Juanas et al., 2013). 

Primeramente, para la psicología, el bienestar reside en la idea de una felicidad 

subjetiva, erigida en la experiencia de satisfacción en vez de disgusto, aceptando 

los preconceptos sobre lo que es bueno y malo en la vida de la persona (Rodríguez 

& De Rivas, 2011). Por ende, el bienestar subjetivo es una cualidad extensa de 

condiciones que encierra las reacciones a base de emociones de los seres 

humanos, la complacencia y los placeres de dominio, y los prejuicios sobre el 

concepto de satisfacción de vida que tiene la persona. 

Este concepto engloba las dos unidades principales de este tipo de bienestar: la 

respuesta emocional de los individuos, llamados también afectos; y la satisfacción 

de vida (que no es más que una valoración general que la persona realiza de su 
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estilo de vida, analizando lo que ha logrado, es decir sus metas cumplidas, y sus 

expectativas, es decir sus metas por cumplir) (Rodríguez & Córdova, 2020). 

De esto surge el modelo de Bienestar psicológico de Carol Ryff. Esta teoría hace 

referencia a diversos elementos directamente relacionados al estilo de vida 

satisfactorio para las personas. Por ello, es necesario observar al sujeto como un 

ente integral, considerando su edad evolutiva (etapa de desarrollo), los roles que 

se le han asignado, y sus tareas para con la sociedad y para sí mismo (Rosa & 

Quiñones, 2012). Además, las distintas fases de desarrollo del ser humano 

significan a desafíos individuales que, para superarlos, la persona necesita 

circunstancias o rasgos mínimos. Por lo que, cuando una persona evalúa su propio 

bienestar psicológico, lo observa a través de estos factores (Alva, Flores, López & 

Torres, 2019). 

El bienestar, de manera general, es el surgimiento de la satisfacción sobre las 

necesidades básicas planteadas y sustentadas por Abraham Maslow; ya que, si se 

logra satisfacer tales necesidades, se comienza a prestar atención a las demás 

necesidades de la pirámide (necesidades secundarias), con lo que las personas 

comienzan a sentir la tranquilidad que buscan (Valle, 2015). El estilo de vida se 

delimita por las circunstancias conmensurables que surgen según la persona se 

desarrolla, como lo son: la educación, la vivienda, y demás factores que amplían la 

visión de sí mismo del sujeto (Cassaretto, Martínez & Tavera, 2020). 

El modelo de bienestar psicológico plantea seis dimensiones, en un perpetuo 

sistema positivo-negativo de valoración del autoconocimiento del individuo. Estas 

dimensiones son: autoaceptación (valoración de la propia persona); autonomía 

(principio de autodeterminación e independencia); crecimiento personal (se 

relaciona con el crecimiento y evolución personal); propósito de vida (significado 

del porqué de la existencia de la persona); relaciones positivas (tener o construir 

relaciones eficaces con los demás); dominio del entorno (como el individuo maneja 

su medio) (Rosa, et al., 2015). 

Existen seis elementos básicos que se relacionan al bienestar psicológico: factores 

cognitivos (autoevaluación de los aspectos específicos y abstractos en la vida de la 

persona); factores de la personalidad (caracteres de la conducta y la psique del 
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individuo, que determinarán sus acciones; factores afectivos (formulación de 

sensaciones como el miedo, la alegría, la felicidad o la tristeza se tornan 

fundamentales); factores culturales y sociales (la persona se sitúa en un medio 

determinante en el que se describe con un género, una raza y un nivel 

socioeconómico); factores biológicos (herencia genética que pueden ser 

predisposiciones en la psique); factores de moralidad y creencias (composición 

psicológica del sujeto que tiene el fin de manejar creencias) (Buiza, García, Días, 

Arriola & Fernández, 2020). 

Otro modelo de bienestar psicológico es el de Marie Jahoda, quien, resalta la 

calidad de una salud mental integral, por medio del progreso de una teoría del 

bienestar psicológico a través de 6 dimensiones, sobre las características de sí 

mismo, y en la valoración de acontecimientos externos que merecen la práctica 

diaria, utilizando los procesos psíquicos: autoestima, desarrollo, motivación, 

integración, visión abierta, resolución del estrés, autonomía, sensibilidad, control 

del medio, relaciones interpersonales, autocontrol y solución de problemas 

(Bertolín, 2020; Rosales, 2018). 

En América Latina, el estrés laboral representa una de los peores problemas del 

estilo de vida contemporánea. El estado del Perú no difiere, ya que diversas 

investigaciones indican que este fenómeno, en un futuro cercano, ocasionaría un 

perjuicio significativo para la salud de la población, debido a que el estilo de vida 

latinoamericano es estresante, a consecuencia de la falta de servicios básicos, 

seguro y una innumerable lista de factores de riesgo para el empleado de una 

organización (Tello, 2020). Actualmente se conocen las consecuencias del estrés, 

al que incluso se le ha denominado el principal responsable de enfermedades 

mortales crónicas y de muchas deficiencias socioculturales de polémica moral. Así, 

se dice que el estrés llega a afectar el bienestar de las organizaciones y 

comunidades, llegando a afectar la salud personal, las relaciones interpersonales, 

la vida laboral y familiar (Chunga, et al., 2020). 

El estrés tiene la siguiente tipología: estrés que todos conocen, que se presenta el 

desenvolvimiento de las tareas del día a día del individuo (en el que predomina el 

daño fisiológico directo); el síndrome de "burnout" compuesto por sobreesfuerzo y 

desgaste físico con: alteraciones del humor, ánimo, metabólico y afectaciones en 
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el sistema cardiovascular; el “acoso psicológico en el trabajo” o "mobbing", basado 

en la vulneración de los derechos básicos de cada trabajador (insultos, acoso, faltas 

de respeto); el estrés agudo y el estrés postraumático; que son resultado de una 

circunstancia muy traumática que puso en duda la integridad de la persona, 

amenazando su seguridad física; y el 'Karoshi', un fenómeno surgido en Japón, que 

representa la muerte por exceso de trabajo (Ruíz, 2009; Hermosa & Perilla, 2015). 

Se define al estrés como una respuesta adaptativa, que se gesta en las 

características de los individuos y en sus procesos psicológicos, obtenidos como 

resultado de una acción en el medio, una situación o un suceso que solicita al 

sujeto, demandas extraordinarias de carácter físico y/o psicológico (Durán, 2010). 

Esto crea una serie de mecanismos de defensa, que surgen como soluciones 

reactivas de adaptación del organismo. Existe un nivel de estrés positivo en cada 

ser humano (Euestres), de forma que, si las actividades del sujeto configuran un 

nivel de activación superior o inferior a este, se afectará negativamente el 

desempeño laboral (coeficiente de normalidad) (Astorquiza, Castillo & Gómez, 

2020). 

Así, existen los siguientes modelos de explicación del estrés laboral: 

 
Modelo de Ajuste Persona-Ambiente de Lott Harrinson. En este, se resalta la 

diferencia entre persona y medio (P - A). Además, se conceptualizan ciertos niveles 

de ajuste de reciprocidad, a través de indicadores y dimensiones medibles y 

objetables (Rodríguez & Rivas, 2011). 

Modelo de facetas de Terry Beehr y John Newman. Aquí se considera que la 

manera en que una persona responde al estrés nace de la consecuencia de un 

historial personal. Además, aquí se formula la existencia de estresores y de 

respuestas al estrés (Jarquín, 2020). 

Teoría de la Activación Cognitiva de Joris Meurs. Aquí se comprende la importancia 

de analizar al estrés en 3 niveles distintos: en forma de estímulo, según la 

experiencia del sujeto, y la forma en que éste da respuesta al estrés mismo (Leiva, 

Cornejo, Fresno, Rojas & Serrano, 2018). 

El patrón de reacciones que se da cuando un sistema orgánico intenta superar las 

exigencias del medio. Esto significa una inestabilidad considerable que 
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compromete las respuestas adecuadas a los estímulos del medio. Del mismo modo, 

al estrés se le atribuye un conjunto de síntomas físicos, mentales y/o sociales, a 

través del que se hace difícil para la persona, una conexión sana de las habilidades 

y las expectativas puestas en los logros cotidianos (Osorio & Cárdenas, 2016). 

Existen factores que formulan interacciones perjudiciales entre el trabajador y su 

lugar de trabajo (de riesgo), los cuales son: el medio de trabajo, la satisfacción de 

su labor, las condiciones de labor, la cultura, las necesidades y las características 

personales. Así, todos estos factores influyen en la salud y el rendimiento, tanto del 

propio trabajador, como de sus allegados y la organización a la que pertenece 

según (Cortés & Torres, 2017). 

El estrés psicológico es una relación persona – entorno, que es evaluada por el 

individuo como una fuente o un grupo de sus recursos que perjudican o ponen en 

peligro directamente su bienestar (Queirós et al, 2020). Así el estrés en el sitio de 

labores o estrés laboral, consiste en patrones de respuestas emocionales, 

cognitivas, fisiológicas, y conductuales que suceden cuando los empleados 

afrontan instancias laborales que no concuerdan con su instrucción y destrezas, lo 

que consigue cuestionar su capacidad de resiliencia; esto influye de manera 

negativa en su bienestar general, su la productividad y desempeño (Yoe, Lira, Palos 

& Martínez, 2008). 

El estrés laboral puede producir un conjunto de efectos negativos y consecuencias 

en el bienestar del trabajador: problemas al corazón, sudor excesivo, problemas 

respiratorios, musculatura tensa, problemas en el metabolismo, deficiencia 

inmunológica, respuestas fisiológicas notorias (pupilas y garganta), problemas en 

el cabello y piel, ansiedad, miedo, preocupación, falta de decisión, baja capacidad 

para concentrarse, incapacidad de orientación, humor cargado y agresivo, 

sensibilidad a las opiniones, ausencia de autocontrol, habla acelerada, escalofríos 

y temblor de las extremidades, fallo de la voz, expresiones poco claras, carácter 

explosivo, alcoholismo o tabaquismo, comer por ansiedad, dejar de comer, 

impulsividad y compulsión, bostezar y reírse sin sentido, problemas sexuales con 

la pareja, problemas de sueño (Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2007; 

Mansilla, 2011). 
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El estrés laboral aumenta cuando: hay discordia entre el ritmo de trabajo y el 

volumen que le demandan, actividades molestas o pesadas, inestabilidad del cargo, 

responsabilidad excesiva, riesgo y peligro a su salud, ausencia de ayudas entre 

miembros del trabajo, violencia en el ambiente laboral, abuso de poder, ausencia 

de recompensas y reconocimiento, lugar de trabajo inapropiado, o todos juntos 

(Letelier & Muñoz, 2020; Vásquez, 2018). 

El papel la policía en las sociedades de occidente, se describe como un ente que 

debe defender los derechos individuales de los ciudadanos. Sin embargo, el trabajo 

policial es complejo y exigente, por lo que estos profesionales se adecuan a los 

diversos estresores que resultan de su profesión (Camacho & Céspedes, 2018). 

Este fenómeno da origen al abordaje de la frecuencia con la que el estrés, las 

fuentes de estrés y los factores psicológicos se muestran en el día a día de un 

efectivo policía; lo que muchas veces le ayuda a hacer frente a las principales 

demandas de su entorno, como a veces le cuesta más que la salud física (Rui & 

Afonso, 2016). 

Es sabido que los equipos laborales del policía (su arma, garrote, granadas de 

humo, etc.) crean o aumentan el riesgo de generarse una situación o crisis de estrés 

anormal. Ello forma factores de riesgo que colaboran a la personalidad hostil del 

policía estresado: pago insuficiente, falta de incentivos, largas jornadas laborales, 

falta de respeto a la figura socialmente construida del policía, etc. (Torres, 2010) 

Los miembros de cualquier entidad de respuesta a la inseguridad social, se 

exponen a circunstancias laborales determinantes significativamente en su estilo 

vital, principalmente por los niveles de estrés elevados que combaten diariamente 

(Melo et al, 2014). El sobre esfuerzo físico y la alta exigencia psicológica libera una 

inseguridad en el agente policial, que lo ubica en una imperiosa lucha entre servir 

y sobrevivir, lo que en muchas ocasiones afecta su desempeño en el trabajo, 

dejándolo sin ganas de mantener un estilo de salud mental saludable, 

resguardando su bienestar psicológico (Pujadas, Pérez & García, 2020). 

El trabajo del policía conlleva: desgaste, insomnio, hostilidad, fragilidad, daño físico, 

y un insaciable deterioro mental. Esta profesión significa una actividad de muy alto 

riesgo; en ese sentido, el policía convive con numerosos aspectos ambientales que 
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acrecientan la llegada de un estado total de estrés (De Liz et al., 2014). Los 

principales índices de estrés en policías pueden ser: ausencia de autocontrol, 

indecisión y desatención para predecir o solucionar problemas, desatención de la 

vida familiar y personal, y síntomas de EPT (problemas de sueño, ataques de 

pánico, etc.) (Mutton, 2010). 

Michael Marmot y Yallico Madge en su teoría sobre el estrés en personal policial, 

determinan que el estímulo estresor es el punto de origen que trae consigo una 

respuesta individual hostil en situaciones inadecuadas (Graneros, 2018). Esto 

explica por qué el estrés configura la autopercepción del sujeto afectado, trayendo 

consigo síntomas negativos que se harán más presentes en el hogar y en la calle, 

que en el mismo trabajo (hostilidad, depresión, insatisfacción de vida, rendimiento 

bajo, daño psicosomático, etc.) (Couto, Vandenberghe & Brito, 2012). 

El miedo al Covid-19 es aquella preocupación desproporcionada que lleva a las 

personas a tomar medidas que afectan el estado natural de su trabajo, hogar, entre 

otros. Está altamente relacionado con la comorbilidad y su impacto grave en la 

salud de los infectados por Covid-19 (Ahorsu et al, 2020). 

En cuando a sus dimensiones, Monterrosa et al (2020) menciona: mucho miedo al 

virus en sí (contagiarse o que se contagien los más cercanos), incomodidad al 

pensar en el Covid-19, manos húmedas o sudorosas al pensar en el Covid-19, 

mucho miedo a fallecer por Covid-19, ponerse nervioso o ansioso al mirar historias 

o noticias sobre Covid-19, no poder dormir por preocuparse del Covid-19, corazón 

acelerado o palpitaciones fuertes al pensar en el Covid-19. 

Esta pandemia del COVID-19, tanto en muchos países, como en el nuestro, ha 

conseguido mantener a la población en una fase de cuarentena como principal 

herramienta para combatir al virus; esta medida ha representado tanto beneficio 

físico, como perjuicio psicológico. Todo ello ha producido una carga de estrés 

significativa en las fuerzas de primera línea, trayendo consigo una serie de 

problemas de salud mental (Marquina & Jaramillo, 2020). 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. Tipo de investigación 

La investigación básica cuantitativa (no experimental) busca ampliar o generar los 

conceptos de un tema existente, disciplina, área o teoría. Aquí se busca generalizar 

las conclusiones, presentar resultados atemporales, y se puede usar en cualquier 

contexto. Además, comprende los métodos: inductivo, deductivo y dialéctico; todo, 

con el objetivo de explicar o comprender algún fenómeno teórico (Gonzáles, 2004). 

El presente estudio fue descriptivo, debido a que midió los niveles y/o estados de 

dos o más conceptos. En ese sentido, se buscó saber cómo se comportaron las 

variables en un contexto y situación determinada, por lo que se consiguió una 

cuantificación del valor de éstas, sobre un grupo de sujetos o fenómenos. Además, 

se estudiaron los indicadores manifiestos del estado de las variables, para lo cual 

se recogió información de las características de la población (Ato, López & 

Benavente, 2013; Hernández, Fernández & Baptista, 2003). 

 

3.2. Operacionalización de variables 

Variable 1: Estrés laboral 

Definición conceptual: Prieto y Trucco definen al estrés laboral como aquellas 

situaciones en que una persona percibe como un peligro a su ambiente de trabajo 

(laboral), tanto para sus necesidades personales, como profesionales (físicas, 

mentales, etc) (Guerra, Santander & Rodríguez, 2017). 

Definición operacional: Prieto y Trucco definen el estrés laboral según sus 3 

dimensiones, y bajo los siguientes parámetros: preocupación en exceso, indecisión 

constante, confusión frecuente, falta de concentración, desatención repentina, falta 

de autocontrol, desorientación, fallas de memoria, sensibilidad y malhumor, 

problemas gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, 

dermatológicos, musculares, dolores de cabeza. Así también, los autores estudian 

estresores que pueden activar la presencia de dichos estados: estresores del medio 

físico, del sujeto en el trabajo, de los grupos y organizaciones, y los extra- 

organizacionales (Calixto, 2018). 
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Dimensiones: Prieto y Trucco describen 3 dimensiones del estrés laboral: Estrés 

psicológico, Estrés fisiológico y Estresores. La escala es de Intervalo (Guerra, 

Santander & Rodríguez, 2017). 

Variable 2: Bienestar psicológico 

Definición conceptual: Carol Ryff se refiere al bienestar psicológico a través de 

diversos elementos directamente relacionados al estilo de vida satisfactorio de los 

seres humanos. Por ello, el sujeto es un ente integral, que incluye edad evolutiva 

(etapa de desarrollo), roles que se le han asignado, y sus tareas para con la 

sociedad y para sí mismo (Rosa & Quiñones, 2012). 

Definición operacional: Se define operacionalmente como: valoración positiva de la 

propia existencia, autodeterminación e independencia, crecimiento y evolución 

personal, significado del porqué de la existencia de la persona, las relaciones 

eficaces que la persona tiene con los demás, y como el individuo maneja su medio. 

Dimensiones: Autoaceptación, Autonomía, Crecimiento personal, Propósito de 

vida, Relaciones positivas, Dominio del entorno. La escala es ordinal. 

Variable 3: Miedo al Covid-19 

 
Definición conceptual: Es aquella preocupación desproporcionada que lleva a las 

personas a tomar medidas que afectan el estado natural de su trabajo, hogar, entre 

otros. Está altamente relacionado con la comorbilidad y su impacto grave en la 

salud de los infectados por Covid-19. 

Definición operacional: mucho miedo al virus en sí, incomodidad al pensar en el 

Covid-19, manos húmedas o sudorosas al pensar en el Covid-19, mucho miedo a 

fallecer por Covid-19, ponerse nervioso o ansioso al mirar historias o noticias sobre 

Covid-19, no poder dormir por preocuparse del Covid-19, corazón acelerado o 

palpitaciones fuertes al pensar en el Covid-19. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

En el IV Censo Nacional de Comisarías, se encontró una población policial de 

aproximadamente 2397 efectivos en La Libertad, repartidos en 87 comisarías en 

toda la región. De estas, 22 se encuentran en el territorio determinado como parte 

de Trujillo, con un aproximado de 607 policías en servicio (Instituto Nacional de 
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Estadística e Informática, 2017). Así, con un margen de error del 5%, con un nivel 

de confianza de 95%, la muestra fue de 236 efectivos policiales de Trujillo. 

Por otro lado, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que, se eligió 

a aquellos policías que puedan participar y que acepten ser incluidos en el estudio. 

Esto, debido a la dificultad que se pudo presentar en el momento de aplicar los 

instrumentos (ya sea por las propias exigencias de la labor, el secretismo y la 

inaccesibilidad de la información policial, la falta de tolerancia o predisposición de 

algunos efectivos, entre otras) (Otzen & Manterola, 2017). 

Los criterios de inclusión fueron: policías de entre 21 y 45 años de edad, en servicio 

activo, miembros de alguna comisaría de la ciudad de Trujillo. Como criterio de 

exclusión se consideró a aquellos policías considerados como población vulnerable 

o con permiso médico. 

Tabla 1: 

 
Porcentajes de los datos sociodemográficos. 

 
Datos sociodemográficos 

Edad: Frecuencia: Porcentaje: 

20 a 30 años 84 34.1% 

30 a 40 años 96 39% 

40 a 50 años 50 20.3% 

50 años a más 16 6.5% 

Total: 246 100% 

Género: Frecuencia: Porcentaje: 

Masculino 148 60.2% 

Femenino 98 39.8% 

Total: 246 100% 

Estado civil: Frecuencia: Porcentaje: 

Soltero 80 32.5% 

Casado 84 34.1% 

Divorciado 30 12.2% 
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Viudo 14 5.7% 

Conviviente 38 15.4% 

Total: 246 100% 

Número de hijos: Frecuencia: Porcentaje: 

0 60 24.4% 

1 65 26.4% 

2 76 30.9% 

3 o más 45 18.3% 

Total: 246 100% 

Tiempo de servicio PNP: Frecuencia: Porcentaje: 

Menos de 5 años 38 14.6% 

5 a 10 años 71 28.9% 

10 a 20 años 110 44.7% 

30 años a más 29 11.8% 

Total: 246 100% 

Horas que trabaja al día: Frecuencia: Porcentaje: 

Menos de 6 5 2% 

6 a 8 97 39.4% 

10 a 12 67 27.2% 

12 a más 77 31.3% 

Total: 246 100% 

Contagio Covid 19: Frecuencia: Porcentaje: 

Sí 188 76.4% 

No 58 23.6% 

Total: 246 100% 

Nota. Fuente: ficha sociodemográfica aplicada. 

 

En cuanto a las características de la muestra, la mayoría tenía entre 30 y 40 años 

(39 %), eran varones (60.2%), estaban casados (34.1%), tenían 2 hijos (30.9%), 

llevaban cumpliendo de entre 10 y 20 años de servicio policial (44.7%), trabajaban 

entre 6 y 8 horas al día (39.4%), y se habían contagiado de Covid-19 en algún 
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momento (76.4%). Además, se sabe que más de la mitad de los miembros del 

cuerpo policial, aceptó recibir sus dos dosis de vacuna contra la Covid-19, 

administradas por el gobierno central del Perú. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica que se utilizó fue: la encuesta (que engloba a los cuestionarios, y las 

escalas). Esta técnica fue utilizada para la obtención de la información en el proceso 

de ejecución de la investigación, sobre todo cualitativa. Se contó con una ficha 

protocolar, que guíe al investigador, con el fin de evitar sesgos y permitir procesos 

objetivos (confiables) (Rojas, 2011). 

Los instrumentos se presentan a continuación: 

 
El cuestionario de Estrés Laboral: 

 
Elaborado por Prieto y Trucco (1995), en el idioma español, en Colombia, de 

aplicación individual y grupal, para adultos. El cuestionario mide el nivel de estrés 

laboral en un trabajador, contiene tres dimensiones (estrés psicológico, estrés 

fisiológico y estresores), y está compuesto los reactivos presentados en el anexo 

5. La puntuación de la prueba es de: entre 95 a 161 significa bajo, entre 162 y 229 

significa “medio”, entre 230 y 295 significa “alto”. 

Está compuesto por 49 preguntas divididas en tres apartados (estrés psicológico, 

estrés fisiológico y estresores), y tiene 4 opciones de respuesta (escala tipo Likert): 

“nunca” (1), “a veces” (2), “a menudo” (3) y “siempre” (4). Además, no tiene tiempo 

límite de aplicación, y, los materiales necesarios para su aplicación son: el ejemplar 

de la prueba, lápiz y borrador. La adaptación en el contexto peruano fue realizada 

por Gutiérrez, Torres y Zavaleta (2018), en un estudio cuasi experimental de corte 

transversal, con una muestra de 40 trabajadores de una institución de salud, en el 

que se detallan las siguientes evidencias psicométricas: una confiabilidad 

(fiabilidad) por consistencia interna obtenida a través del alfa de Cronbach promedio 

de .89 para sub escalas (alta), con una validez de contenido por criterio de jueces 

de <0.05 (V de Aiken aceptable en cada ítem). 

El cuestionario de bienestar psicológico: 
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Construido originalmente por Carol Ryff, en el año 1989, en el idioma inglés, en 

E.E.U.U., traducido al español por Díaz, et al. (2006), de aplicación individual y 

grupal, para adultos. El cuestionario mide el bienestar psicológico a través del 

modelo de salud mental positiva, presenta 6 dimensiones (autoaceptación, 

autonomía, crecimiento personal, propósito de vida, relaciones positivas y dominio 

del entorno, y está compuesto por los ítems mostrados en el anexo 4. Los puntajes 

de la prueba son los siguientes: entre 156 y 118 significa “Alto”, entre 117 y 78 

significa “Promedio”, entre 77 y 38 significa “Bajo”, y los puntajes menores de 37 

significan “Muy Bajo”. 

Está compuesto por 39 reactivos en un solo apartado, y tienen 4 opciones de 

respuesta (escala tipo Likert): “siempre” (4), “con frecuencia” (3), “algunas veces” 

(2) y “nunca o casi nunca” (1). Además, no tiene tiempo límite de aplicación, y, los 

materiales necesarios para su aplicación son: el ejemplar de la prueba, lápiz y 

borrador. La adaptación en el contexto peruano fue realizada por Chang (2016), un 

estudio tecnológico-psicométrico, de análisis factorial confirmatorio, con 200 

estudiantes universitarios de una universidad privada de Trujillo, que data lo 

siguiente: una confiabilidad (fiabilidad) por consistencia interna obtenido a través 

del alfa de Cronbach de entre promedio de .80 para sub escalas, y un alfa de .94 

para la escala general; y una validez de contenido con valores del análisis factorial 

confirmatorio de mayor o igual a .94 para CFI y NNFi, <.060 para RMSEA, y <.08 

para SRMR, demostrando índices de bondad de ajuste y de discriminación muy 

buenos (.227 y .675). 

Escala de miedo al Covid-19 (FCV-19S): 

 
Desarrollada por Ahorsu, Ying, Imani, Saffari, Griffiths y Pakpour (2020) en inglés 

como idioma original, pero adaptada por Monterrosa, Dávila, Mejía, Contreras, 

Mercado y Flores (2020) al español; está compuesto por 7 ítems de tipo Likert y 

con opción de respuesta del 1 al 5 (“desde totalmente en desacuerdo”, hasta “muy 

de acuerdo”). En su corrección, la puntuación se divide en tercios, por lo que los 

niveles que se pueden alcanzar son: de 1 al 12 significa “bajo”, del 13 al 24 es 

“medio” y del 25 al 35 “alto” (siendo positiva solo la primera puntuación, y negativas 

las otras dos. 



21 
 

El instrumento tiene propiedades psicométricas robustas (0,73 promedio de cargas 

factoriales, h2 .55 promedio, Infit MnSq 1.11 promedio, Outfit MnSq 1.0 promedio, 

dificultad entre -.83 y .98, dif contrast across gender entre -.33 y .48, y DIF contrast 

across age entre -.31 y .30), una confiabilidad general de .82 y una validación por 

juicio de expertos aceptable, en una población de médicos colombianos de 30 años 

de edad promedio. En el contexto peruano, Caycho, Carbajal, Vilca, Heredia y 

Gallegos (2020) hacen un estudio descriptivo con 120 policías limeños de 23.57 

años de edad promedio, en el que las propiedades del cuestionario no varían 

significativamente de las evidencias de los estudios anteriores. 

Ficha sociodemográfica: 

 
Lista de cotejo elaborada por las investigadoras, compuesta por 7 preguntas para 

determinar los datos generales de los participantes en el estudio. Estas incluyen: 

sexo, edad, estado civil, número de hijos, puesto o cargo, antigüedad como policía, 

horas de trabajo, y si contrajo coronavirus o no. 

 

3.5. Procedimientos 
 

Se realizó la digitalización de los instrumentos a aplicar a través del Google 

Formularios. Luego de esto, se promocionó por medio de las redes sociales y 

demás medios de contacto a los integrantes de las diversas comisarias 

pertenecientes a la provincia de Trujillo. Finalmente, los participantes respondieron 

voluntariamente todas las preguntas de manera virtual y antes de la fecha límite. 

Los datos obtenidos fueron extraídos por medio del programa Excel, en el que se 

organizaron, para luego ser procesados de manera correspondiente. Al ser 

solicitado, se entregaron los resultados finales a las instituciones involucradas. 

 

3.6. Método de análisis de datos 
 

Luego de organizar los datos en el programa Excel, se siguieron los siguientes 

pasos: 

Primero se realizaron los cuadros descriptivos de los datos relevantes obtenidos 

por medio de la ficha sociodemográfica (sexo, edad, estado civil, etc.). Así también, 

se realizó un conteo por medio las funciones Excel, hallando los datos porcentuales 
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de las puntuaciones generales y por dimensión de los cuestionarios (nivel de 

bienestar, estrés laboral y miedo al Covid). 

Para la ficha sociodemográfica, se describieron los porcentajes de respuesta por 

cada pregunta, en la que se determinó la cantidad de policías que se han visto 

afectados por la pandemia del COVID-19. 

 

3.7. Aspectos éticos 
 

Siguiendo la normativa de la UCV, a través de su Código de Ética (Resolución 

Concejal Universitaria N° 0126-2017/UCV), la presente investigación cumplió con 

los principios universales de bioética: justicia, autonomía, beneficencia y no 

maleficencia. Así mismo, la presente investigación siguió los lineamientos de 

participación voluntaria y respeto a la confidencialidad, por lo que se solicitó el 

consentimiento informado, a través de un documento en donde los participantes 

expresaron de forma escrita, su voluntad de participar y de brindar sus datos con 

fines científicos. Dicho consentimiento es un documento en forma de constancia 

que contiene los datos de la investigadora (DNI, domicilio, lugar de estudios, 

nombre completo, etc.), la fecha en que se realiza el trabajo, la ciudad, el nombre 

completo del participante, su edad, si acepta los términos del estudio (brindando 

sus datos personales con fines científicos), si es parte de la población en riesgo por 

COVID, si ha sido paciente COVID, en qué tiempo lo ha sido, su firma y DNI. Este 

documento sirve como respaldo del principio de voluntariedad y transparencia para 

con el participante, y ayuda a brindar credibilidad al estudio. 
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IV. RESULTADOS: 

 
Tabla 2: 

Niveles descriptivos de Estrés Laboral y sus dimensiones. 
 

Variables Medidas Alto Medio Bajo Total 

Estrés 

Laboral 

f 62 124 60 246 

h% 25.2% 50.4% 24.4% 100% 

Dimensiones Medidas Alto Medio Bajo Total 

Estrés 

psicológico 

f 67 130 49 246 

h% 27.2% 52.8% 19.9% 100% 

Estrés 

fisiológico 

f 61 121 64 246 

h% 24.8% 49.2% 26% 100% 

Estresores 
f 62 128 56 246 

h% 25.2% 52% 22.8% 100% 

 

En la tabla 2 se evidencia que, respecto al estrés laboral, el 25.2% de la muestra 

se encuentra en un nivel alto (estrés fuerte); la mayoría (50.4%) en un nivel medio 

(estrés moderado), y 24.4% en un nivel bajo (estrés leve). Además, en cuanto a la 

dimensión estrés psicológico, el 27.2% de los participantes se encontraban en el 

nivel alto; la mayoría (52.8%) en el nivel medio, y 19.9% en el nivel bajo. También, 

en cuanto a la dimensión estrés fisiológico, se encontró que el 24.8% de los 

participantes se encontraban en el nivel alto; la mayoría (49.2%) en el nivel medio, 

y el 26.0% en el nivel bajo. Finalmente, en cuanto a la dimensión estresores, se 

observó que, el 25,2% de los participantes se encontraban en el nivel alto; la 

mayoría (52,0%) en el nivel medio, y el 22,8% restante en el nivel bajo. 

Tabla 3: 

Niveles descriptivos de Bienestar Psicológico y sus dimensiones. 
 

Variables Medidas Alto Medio Bajo Total 

Bienestar 

Psicológico 

f 67  120 59 246 

h% 27.2% 48.8% 24% 100% 

Dimensiones Medidas Alto Medio Bajo Total 

 

Autoaceptación 
f 81 107 58 246 

h% 32.9% 43.5% 23.6% 100% 

Relaciones 
positivas 

 f 69 157 20 246 

h% 28% 63.8% 8.1% 100% 
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Autonomía 
f 67 129 50 146 

h% 27.2% 52.4% 20.3% 100% 

Dominio del 
entorno 

f 66 133 47 246 

h% 26.8% 54.1% 19.1% 100% 

Crecimiento 
personal 

f 74 122 50 246 

h% 30.1% 49.6% 20.3% 100% 

Propósito de vida 
f 63 135 48 246 

h% 25.6% 54.9% 19.5% 100% 

 
 

En la tabla 3, sobre el bienestar psicológico, se observa que un 27.2% de los 

participantes tiene un nivel alto; la mayoría (48.8%) un nivel medio o promedio, y 

el 24.0% un nivel bajo. Asimismo, sobre la dimensión autoaceptación, el 32.9% de 

los participantes se encontraban en el nivel alto; la mayoría (43.5%) en el nivel 

medio, y el 23.6% restante en el nivel bajo. En cuanto a la dimensión relaciones 

positivas, se halló que el 28% de los participantes se encontraban en el nivel alto; 

la mayoría (63.8%) en el nivel medio, y el 8.1% en el nivel bajo. Respecto a la 

dimensión autonomía, se determinó que el 27.2% de los participantes se 

encontraban en el nivel alto; la mayoría (52.4%) en el nivel medio, y el 20.3% en el 

nivel bajo. Además, en relación a la dimensión dominio del entorno, se observó 

que el 26.8% de los participantes se encontraban en el nivel alto; la mayoría 

(52.1%) en el nivel medio, y el 19.1% en el nivel bajo. En lo que concierne a la 

dimensión crecimiento personal, se halló que el 30.1% de los participantes se 

encontraban en el nivel alto; la mayoría (49.6%) en el nivel medio, y el 20.3% en el 

nivel bajo. Finalmente, en lo que corresponde a la dimensión propósito de vida, 

se denotó que, el 25.6% de los participantes se encontraban en el nivel alto; la 

mayoría (54.9%) en el nivel medio, y el 19.5% en el nivel bajo. 

Tabla 4: 

Niveles descriptivos de variable Miedo al Covid-19. 
 

Variables Medidas Alto Medio Bajo Total 

Miedo al 

Covid-19 

f 62 126 58 246 

h% 25.2% 51.2% 23.6% 100% 
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Por último, en la tabla 4, se evidencia que, en cuanto a la dimensión miedo al 

Covid-19, el 25.2% de la muestra presenta un nivel alto; la mayoría (51.2%) un 

nivel medio, y el 23.6% restante un nivel bajo. 
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación indagó el nivel de estrés laboral, bienestar psicológico y 

miedo al Covid-19 en policías de Trujillo durante la pandemia; ésta se realizó 

cuando transcurrió un año y medio aproximadamente desde el inicio de la 

emergencia por el coronavirus. 

Así, se encontró que, en el contexto en que la población policial ya se habría 

adaptado al trabajo en pandemia y se encontraría más de la mitad inmunizada con 

las vacunas proporcionadas por el Estado peruano, la mayoría de los participantes 

arrojó un nivel intermedio en la escala general de estrés laboral, por lo que 

presentan algunos rasgos leves de estrés en su lugar de labores (tensión muscular, 

dolores de cabeza, problemas estomacales, etc.), respondiendo a la situación por 

pandemia de Covid-19, lo cual no llega a ser patológico, pero sí podría representar 

un problema a largo plazo, en caso no se controle o atienda. 

Estos resultados se asemejan a lo descrito por Mora (2018), Sánchez y Llerena 

(2020), y Vásquez (2019), quienes aseguran que, por las condiciones en que 

trabajan, sobre todo en esta situación de pandemia (intervención de fiestas 

clandestinas, resguardo del toque de queda, etc.), su preparación, las exigencias 

del entorno, la exposición constante a peligros mortales, los extensos turnos 

laborales, la deficiencia en el reconocimiento de su esfuerzo, la variabilidad de jefes 

con diferentes políticas, y las expectativas bajo las cuales cumplen sus labores; es 

común que en poblaciones policiales hayan niveles altos de estrés psicológico 

(irritabilidad, falla de memoria, etc.) y fisiológico, así como mucha presencia de 

estresores. 

En cuanto al objetivo específico de determinar el nivel de las dimensiones de estrés 

laboral en policías de Trujillo durante la pandemia, al igual que en las 

investigaciones de Oviedo y Talavera (2016) y Mas (2017), se encontró un nivel 

mayoritariamente intermedio de estrés psicológico, estrés fisiológico y estresores, 

pero con un porcentaje considerable de participantes con estrés elevado (alto). Por 

esto, los policías que participaron del estudio presentaron en un nivel intermedio 

y/o alto de: preocupación excesiva, indecisión constante, confusión frecuente, falta 

de concentración, desatención repentina, falta de autocontrol, desorientación, fallas 

de memoria, sensibilidad y malhumor, problemas gastrointestinales, 
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cardiovasculares, respiratorios, endocrinos, dermatológicos, musculares, dolores 

de cabeza. 

A continuación, se halló que, en la mayoría de los participantes predominó el nivel 

intermedio para la escala general de bienestar psicológico, lo que significa que 

existe un adecuado estado de bienestar psicológico en los policías de Trujillo 

durante la pandemia, pero podría mejorarse para lograr óptimas condiciones ante 

cualquier situación adversa. De manera similar, sobre el objetivo específico de 

determinar el nivel de las dimensiones de bienestar psicológico en policías de 

Trujillo durante la pandemia, se observó que, las dimensiones autoaceptación, 

autonomía, crecimiento personal, propósito de vida, relaciones positivas y dominio 

del entorno, obtuvieron puntajes de nivel medio o promedio, por lo que, en su 

mayoría, los participantes presentan valoración positiva de la propia existencia, 

autodeterminación e independencia, capacidad de crecimiento y evolución 

personal, conocimiento del propósito personal, facilidad para el establecimiento de 

relaciones eficaces con los demás, y manejo adecuado del medio. 

Dichos resultados se asemejan a lo descrito por Chunga et al., (2020), Graneros 

(2018) y Pujadas et al. (2020), quienes aseguran que, en situaciones pandémicas, 

el personal policial puede encontrarse en un nivel intermedio o bajo de bienestar 

psicológico. No obstante, se difiere de autores como Benavides, Segura y Rojas 

(2020) y Tualombo (2018), quienes hallaron niveles mayoritariamente altos de 

bienestar psicológico en situaciones de emergencias y desastres por 

enfermedades. 

Al respecto, Cruz y Chávez (2017), Aparicio (2016), Spence et al (2019) y Syed et 

al (2020) explican que el estilo de vida policial facilita bajos niveles de 

autoaceptación, relaciones positivas y crecimiento personal, así como el desarrollo 

de problemas de salud mental, tales como alcoholismo, depresión, suicidio, entre 

otros. A pesar de esto, durante su preparación y ejercicio del deber, los policías se 

ven motivados a desarrollar autonomía, propósito de vida y dominio del entorno, lo 

cual se relaciona a su nivel de identidad con los valores patrióticos y cívicos, así 

como con su capacidad de servicio. 
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Finalmente, se determinó que en la mayoría de los participantes predominó el nivel 

intermedio para la escala general de miedo al Covid-19, lo que significa que aún 

existe temor a contagiarse o padecer de los efectos del virus, pero que, debido al 

tiempo transcurrido desde el inicio de la emergencia, la población ha asumido la 

manera de protegerse efectivamente, logrando un temor no tan exacerbado como 

en el principio de la pandemia (Caycho et al, 2020). 

Estos resultados difieren de lo encontrado en Caycho et al (2020) y Monterrosa et 

al (2020) ya que en estos estudios se hallaron niveles altos de miedo al Covid-19. 

Por su lado, Marquin y Jaramillo (2020) y Ying (2020), explican que, en situaciones 

de pandemia, los miembros de la policía podrían presentar altos niveles de miedo 

al Covid-19; sin embargo, estas variaciones se podrían explicar con algunas 

variables extrañas, como por ejemplo la resiliencia, o la capacidad de afrontamiento 

al miedo, estrés o ansiedad en la población. 

En cuanto a las fortalezas del estudio, se identificó que, a pesar de la presencia de 

estrés laboral y miedo al Covid-19, existe un nivel de bienestar psicológico 

importante que puede ser un factor de protección para la población examinada. 

Respecto a las limitaciones, se trabajó en un ambiente totalmente virtual, a raíz de 

las condiciones del estado de emergencia, dictadas por el gobierno central del Perú. 

Para esto, se podría utilizar en futuras investigaciones, algunas medidas de trabajo 

semipresencial, que faciliten aún más la supervisión de las(os) investigadores en 

su proceso de recolección de datos. 

Los hallazgos de este estudio son relevantes puesto que representan un 

antecedente importante en el estudio de variables de riesgo y protección de la 

población policial en el país y en Latinoamérica. Estos resultados se podrán utilizar 

para lograr una reflexión sobre el estilo de vida policial, y fortalecer la atención a las 

necesidades que su salud mental requiera. Por último, no se consideró en este 

estudio, el análisis de la relación entre las variables, ni la comparación entre 

edades, tiempo de permanencia en la institución de trabajo, rango (jerarquía) o 

sexo, por lo que no se logró realizar inferencias causales o explicativas sobre las 

variables. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Existe un nivel intermedio (moderado) de estrés laboral y de sus dimensiones 

(estrés psicológico, fisiológico y estresores) en los policías de Trujillo durante la 

pandemia. 

- Se encontró que, hay un nivel intermedio en el bienestar psicológico y sus 

dimensiones (autoaceptación, autonomía, crecimiento personal, propósito de vida, 

relaciones positivas y dominio del entorno) de la mayoría de policías de Trujillo 

durante la pandemia. 

- La mayoría de policías de Trujillo poseen un nivel intermedio de miedo al Covid 

durante la pandemia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Realizar un taller o programa de intervención en las diversas instituciones de 

trabajo de los participantes, que busque mejorar sus niveles de estrés laboral, y 

atender a la problemática de un alto grado de miedo al Covid, y altos niveles de 

ansiedad. 

- Realizar un análisis más exhaustivo de la variable de estudio con factores 

demográficos como edad, rango, sexo, etc. 

- Desarrollar investigaciones de temática similar, pero con niveles de estudio 

experimentales, correlacionales o mixtos, que busquen esclarecer más en 

profundidad, la manera en que interactúan las variables de estudio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Matriz de operacionalización 

Tabla 4: 

Matriz de operacionalización 
 

Variables 

de estudio 

Definición 

conceptual 

 
Definición operacional 

 
Dimensiones 

Escala 

de 

medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrés 

Laboral 

(Prieto y 

Trucco) 

Para      Guerra, 

Santander        y 

Rodríguez    (2017), 

Prieto  y    Trucco 

definen   al    estrés 

laboral         como 

aquellas situaciones 

en que una persona 

percibe   como un 

peligro     a    su 

ambiente de trabajo 

(laboral), tanto para 

sus necesidades 

personales,     como 

profesionales 

(físicas,    mentales, 

etc) 

Para Calixto (2018) Prieto y 

Trucco definen el estrés laboral 

según sus 3 dimensiones, y 

bajo los siguientes parámetros: 

preocupación    en  exceso, 

indecisión constante, confusión 

frecuente,     falta   de 

concentración,    desatención 

repentina, falta de autocontrol, 

desorientación,     fallas  de 

memoria,   sensibilidad    y 

malhumor,        problemas 

gastrointestinales, 

cardiovasculares, respiratorios, 

endocrinos,  dermatológicos, 

musculares,   dolores  de 

cabeza.  Así  también, los 

autores  estudian   estresores 

que pueden    activar   la 

presencia de dichos estados: 

estresores del medio físico, del 

sujeto en el trabajo, de los 

grupos y organizaciones, y los 

extraorganizacionales. 

Según Guerra, 

Santander y 

Rodríguez (2017) 

Prieto y Trucco 

describen 3 

dimensiones del 

estrés laboral: 

- Estrés 

psicológico 

- Estrés 

fisiológico 

- Estresores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 

intervalo. 
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Bienestar 

psicológico 

(Carol 

Ryff) 

Para  Rosa  y 

Quiñones   (2012) 

Ryff se  refiere al 

bienestar 

psicológico a través 

de    diversos 

elementos 

directamente 

relacionados  al 

estilo de vida 

satisfactorio de los 

seres humanos. Por 

ello, el sujeto es un 

ente integral, que 

incluye edad 

evolutiva (etapa de 

desarrollo), roles 

que se le han 

asignado, y sus 

tareas para con la 

sociedad y para sí 

mismo. 

Se define operacionalmente 

como: valoración positiva de la 

propia existencia, 

autodeterminación  e 

independencia, crecimiento y 

evolución personal, significado 

del porqué de la existencia de 

la persona, las relaciones 

eficaces que la persona tiene 

con los demás, y como el 

individuo maneja su medio. 

- Autoaceptación 

- Autonomía 

- Crecimiento 

personal 

- Propósito de 

vida 

- Relaciones 

positivas 

- Dominio del 

entorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De 

Intervalo 

 
 
 
 
 
 

Miedo al 

Covid-19 

(Ahorsu et 

al., 2020) 

Es aquella 

preocupación 

desproporcionada 

que lleva  a   las 

personas  a  tomar 

medidas      que 

afectan el estado 

natural  de     su 

trabajo, hogar, entre 

otros.      Está 

altamente 

Operacionalmente se presenta 

como: mucho miedo al virus en 

sí, incomodidad al pensar en el 

Covid-19, manos húmedas o 

sudorosas al pensar en el 

Covid-19, mucho miedo a 

fallecer por Covid-19, ponerse 

nervioso o ansioso al mirar 

historias o noticias sobre 

Covid-19, no poder dormir por 

preocuparse    del    Covid-19, 

Escala general 

de miedo al 

Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 

De 

intervalo. 
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relacionado con la 

comorbilidad y su 

impacto grave en la 

salud       de       los 

infectados por 

Covid-19. 

corazón acelerado o 

palpitaciones fuertes al pensar 

en el Covid-19. 

Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO 2: Ficha sociodemográfica 

Ficha sociodemográfica 

N° de participante: Fecha: 

 

 
Sexo: a. F b. M Edad:    

 

 

Estado civil: a. Soltero/a b. Casado/a c. Conviviente d. Otros: _ 

 

 
Número de hijos: a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 o más 

 

 
¿Cuánto tiempo tiene trabajando como policía? 

  _ 

 

 
¿Cuántas horas al día trabaja? 

  _ 

 

 
¿Contrajo el COVID-19? a. Sí b. No 
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ANEXO 3: Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Trujillo, ...... de ...................... del 202…. 

 
Por medio de este documento, se hace presente que el (la) señor(a): 

 
…………………………………………………………. expresa su voluntad de 

participar en la investigación realizada por la estudiante de XI ciclo de la carrera 

profesional de psicología de la Universidad César Vallejo, María Ysabel Carranza 

Chávez, identificada con el DNI: 72214703. Así también, el (la) participante afirma 

su compromiso de brindar datos verídicos y otorgar el permiso de utilizarlos de 

manera confidencial y para fines científicos. 

Por ende, el(la) señor(a): 
 

……………………………………………………………………, con la edad de:         , 
 

años, (acepta) (no acepta) ser parte de la investigación “Estrés laboral y bienestar 

psicológico en policías de Trujillo en el contexto del covid 19”, siendo una 

participante que (se encuentra) (no se encuentra) dentro de la categoría de 

población en riesgo (establecida por el MINSA en el año 2020), y que (ha sido) (no 

ha sido) paciente COVID-19 en los (últimos meses) (últimos años). 

 
 

 

  _ 

Firma del participante 

DNI: 
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Anexo 4: Cuestionario de bienestar psicológico 

 
Cuestionario de bienestar psicológico 

Nombre: Edad: 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de ítems, a los que deberás marcar 

con una “X”, según tu posición crítica, y considerando tu situación actual. 
 

 

Ítems 
 

Siempre 
Con 

frecuencia 

Algunas 

veces 

Nunca o 

casi nunca 

1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con 

cómo han resultado las cosas. 

    

2. A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos 

íntimos con quienes compartir mis preocupaciones. 

    

3. No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso 

cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de la 

gente. 

    

4. Me preocupa cómo otra gente evalúa las elecciones que 

he hecho en mi vida. 

    

5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me 

satisfaga. 

    

6. Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para 

hacerlos realidad. 

    

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo.     

8. No tengo muchas personas que quieran escucharme 

cuando necesito hablar. 

    

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de 

mí. 

    

10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por 

los valores que otros piensan que son importantes. 

    

11. He sido capaz de construir un hogar y un modo de vida 

a mi gusto. 

    

12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que 

propuse para mí mismo. 

    

13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí 

mismo que cambiaría. 

    

14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas.     

15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes 

convicciones. 

    

16. En general, siento que soy responsable de la situación en 

la que vivo. 

    

17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el 

pasado y lo que espero hacer en el futuro. 

    

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de 

satisfacción que de frustración para mí. 
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19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi 

personalidad. 

    

20. Me parece que la mayor parte de las personas tienen más 

amigos que yo. 

    

21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son 

contrarias al consenso general. 

    

22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen.     

23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida.     

24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo 

más sobre mí mismo. 

    

25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis 

logros en la vida. 

    

26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de 

confianza. 

    

27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en 

asuntos polémicos. 

    

28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis 

responsabilidades en la vida diaria. 

    

29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida.     

30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes 

mejoras o cambios en mi vida. 

    

31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la 

vida que llevo. 

    

32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que 

pueden confiar en mí . 

    

33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi 

familia están en desacuerdo. 

    

34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi 

vida está bien como está. 

    

35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que 

desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el mundo. 

    

36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he 

mejorado mucho como persona. 

    

37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he 

desarrollado mucho como persona. 

    

38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, 

cambio y crecimiento. 

    

39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los 

pasos más eficaces para cambiarla. 

    



 

Anexo 5: Cuestionario Sobre Estrés Laboral 

 
CUESTIONARIO SOBRE ESTRÉS LABORAL EN EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO EN UNA 

CLÍNICA DE LIMA. 

Estimada trabajador (a), le pedimos a usted se sirva responder en forma sincera las 

preguntas que se ha formulado. Este cuestionario es de carácter anónimo y 

confidencial. Anticipadamente le agradecemos por su colaboración. 

Instrucciones: 

- A continuación, se entrega un cuestionario con 59 enunciados relacionadas al tema 

de estudio, cada uno tiene 4 alternativas de respuesta, lea detenidamente cada una y 

luego marque con X la alternativa que a su parecer sea la correcta; solo marque una 

respuesta. 

- Consulte con la investigadora si tuviera alguna duda con alguna pregunta. 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 

 
Número:    

Edad:   18-29 ( ) 30-40 ( ) 41-50 ( ) 51 a más ( ) 

Sexo: Femenino ( ) Masculino ( ) 

Tiempo en el puesto laboral: 6 meses - 1año ( ) 1- 2 años ( ) 2 años a más ( ) 

Puesto de trabajo:    
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CUESTIONARIO ESTRÉS LABORAL 

Parte I. Estrés psicológico 

Las siguientes preguntas están dirigidas a conocer como se ha sentido Ud. durante el último 

mes en el trabajo. Haga el favor de responder todas las preguntas marcando la respuesta que 

mejor corresponde a su estado actual de trabajo. 
 

 
Ítems 

No, en lo 

absoluto 

Un poco 
mas 

No más 

que lo 

habitual 

Mucho más 

que lo 

habitual. 

1. ¿Ha dejado de dormir por 

preocupaciones? 

    

2. ¿Se ha sentido constantemente tenso?     

3. ¿Ha podido concentrarse bien en lo que hace?     

4. ¿Ha sentido que usted es útil en los asuntos 

de la vida diaria? 

    

5. ¿Ha sido capaz de enfrentar sus problemas?     

6. ¿Se ha sentido capaz de tomar decisiones?     

7. ¿Ha sentido que no logra resolver sus 

dificultades? 

    

8. ¿Se ha sentido razonablemente feliz, 

considerando todas las circunstancias? 

    

9. ¿Ha podido disfrutar las actividades de su vida 

diaria? 

    

10. ¿Se ha sentido triste y deprimido?     

11. ¿Ha perdido confianza en sí mismo?     

12. ¿Ha sentido que usted no vale nada?     
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Parte II. Estrés fisiológico 

A continuación, se le pide que señale con qué frecuencia ha sentido en el último mes los síntomas 

o molestias que se presentan a continuación. Marque la columna que mejor indique como se ha 

sentido. Por favor conteste todas las preguntas. 
 

Ítems Nunca A veces A menudo Siempre 

1. Dificultad para conciliar el sueño.     

2. Dificultad para permanecer dormido.     

3. Dolores de cabeza.     

4. Pérdida de apetito.     

5. Aumento de apetito.     

6. Se cansa fácilmente.     

7. Molestias estomacales o digestivas.     

8. Le cuesta levantarse en la mañana.     

9. Menor capacidad de trabajo.     

10. Siente que se ahoga o le falta el aire.     

11. Dolor en la región del cuello, hombro o brazos.     

12. Dolor de espalda o cintura.     

13. Muy sensible o con deseos de llorar.     

14. Palpitaciones o que el corazón late más rápido.     

15. Mareos o sensación de fatiga.     

16. Sufre pesadillas.     

17.Siente que tiembla (las manos o parpados).     

18.Mentalmente agotado o no puede concentrarse o 

pensar claramente. 

    

19.Dolor u opresión en el pecho.     

20.Impaciente e irritable.     

21.Desea que se le deje tranquilo.     
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Parte III. Estresores 

Indique con qué frecuencia le significan molestia o tensión los siguientes aspectos de su 

trabajo. Marque la columna que mejor defina su situación. 
 

 
 

Ítems Nunca A veces A menudo Siempre 

1. Tener que trabajar con materiales.     

2.Tener que hacer cosas que son contrarias a mi 

criterio. 

    

3.No tener información suficiente.     

4. Tener demasiado trabajo que falta tiempo para 

completarlo. 

    

5. Tener que satisfacer o responder a muchas 

personas. 

    

6. No saber que opinan y como evalúan mi 

desempeño mis superiores. 

    

7. No tener autoridad suficiente para hacerlo que se 

espera de mí. 

    

8. Tener demasiada responsabilidad por el trabajo de 

otros. 

    

9. Tener que hacer o decidir cosas en que un error 

sería grave o costoso. 

    

10. No estar suficientemente capacitado para este 

trabajo. 

    

11. Condiciones físicas de trabajo inadecuadas: 

ruido, iluminación, temperatura o ventilación entre 

otras. 

    

12. Trabajo apremiado por el tiempo y los plazos.     

13. Mi trabajo perturba mi vida familiar.     

14. Mi trabajo me impide desarrollar actividades 

recreativas o sociales que me agraden. 

    

15. Conflictos con compañeros de trabajo.     

16. Conflictos con jefes directos o superiores.     
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Anexo 6: Escala De Miedo Al Covid-19 

 
ESCALA DE MIEDO AL COVID-19 

 
Indicaciones: a continuación, se presenta una serie de oraciones relacionadas al temor al 

coronavirus (Covid-19), por favor responde sinceramente marcando con una “X” en el 

número que represente tu situación. Revisa el cuestionario antes de entregarlo, 

asegurándote de haber marcado tu respuesta en cada enunciado 

1= Totalmente en desacuerdo; 2= En desacuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= 

De acuerdo; y, 5= Muy de acuerdo. 

 

Tengo mucho miedo del coronavirus (COVID-19). 
1 2 3 4 5 

Me pone incómodo(a) pensar en el coronavirus (COVID-19) 
1 2 3 4 5 

Mis manos se ponen húmedas cuando pienso en el 
 

coronavirus (COVID-19) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Tengo miedo de perder mi vida a causa del coronavirus 
 
(COVID-19) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Cuando veo noticias e historias sobre el coronavirus (COVID- 
 

19) en redes sociales me pongo nervioso(a) o ansioso(a) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

No puedo dormir porque estoy preocupado de contagiarme del 
 
coronavirus (COVID-19) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Mi corazón se acelera o palpita cuando pienso en contagiarme 
 

del coronavirus (COVID-19) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 


