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RESUMEN 

La inteligencia emocional es la capacidad de razonar, percibir, acceder y generar emociones 

facilitando la comprensión de estas, mientras que el estrés laboral es la respuesta física y 

emocional que implican un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas 

en el entorno laboral. El objetivo de la investigación fue analizar la inteligencia emocional 

y el estrés laboral presentes en los profesionales de salud del Hospital San Luis de Otavalo 

en el año 2022. En cuanto a la metodología, es un estudio correlacional, de enfoque 

cuantitativo, de tipo bibliográfico y de campo, con diseño transversal, no experimental. Se 

contó con la participación de 148 profesionales de la salud. Para la recolección de datos se 

utilizaron la Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales (TMMS-24) y 

el Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS. En los resultados de la investigación 

se evidenció que entre las dimensiones de la inteligencia emocional sobresale la claridad 

emocional con una X̅ de 2,79; en cuanto al nivel de estrés laboral, existe un bajo nivel de 

estrés representado por el 51,4%; y se observa una relación negativa de intensidad muy baja 

(-,172) lo cual podría indicar que un aumento en la inteligencia emocional estaría 

relacionado con la disminución del estrés laboral. 

Palabras claves: inteligencia emocional, estrés laboral, claridad emocional, profesionales 

de la salud. 

  



ABSTRACT  

Emotional intelligence is the ability to reason, perceive, access and generate emotions, 

facilitating their understanding. At the same time, work stress is the physical and emotional 

response that involves damage caused by an imbalance between the demands perceived in 

the work environment. The research objective was to analyze the emotional intelligence and 

work stress present in the San Luis de Otavalo Hospital health professionals in 2022. 

Regarding the methodology, it is a correlative study, with a quantitative approach, a 

bibliographic and field type, with a cross-sectional design, non-experimental. 148 health 

professionals attended it. For data collection, the Trait Metaknowledge Scale on Emotional 

States (TMMS-24) and the ILO-WHO Occupational Stress Questionnaire were used. The 

results showed that among the dimensions of emotional intelligence, emotional clarity stands 

out with an X̅ of 2.79; Regarding the level of work stress, there is a low level of stress 

represented by 51.4%; and a negative relationship of very low intensity (-.172) is observed 

in the health professionals of the San Luis de Otavalo Hospital, which could indicate that an 

increase in emotional intelligence would be related to a decrease in work stress. 

Keywords: emotional intelligence, work stress, emotional clarity, health professionals. 
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CAPÍTULO I.  

1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto de investigación se realizó a partir de un análisis sobre la importancia 

de tener un mayor nivel de Inteligencia Emocional (IE) para sobrellevar el Estrés Laboral 

(EL). Esta situación se ha podido evidenciar en el personal hospitalario con efectos 

psicológicos, como: aumento del nivel de estrés, bajo estado de ánimo, pensamientos 

negativos, fatiga emocional, ansiedad, entre otros (Juárez, 2018).  

En la actualidad, como consecuencia del Covid 19 y los altos niveles de contagio en la 

población, se observó nuevamente un mayor malestar psicológico, que está provocando una 

serie de reacciones emocionales negativas como el miedo, rabia, tristeza y culpa, entre 

otras, que pueden afectar la inteligencia emocional, causando dificultades en la capacidad 

de la población para adaptarse a nuevas situaciones.  

El término IE hace referencia a “la capacidad de identificar, reconocer, expresar y regular las 

emociones de sí mismo y de los demás, considerándose indispensable para el desarrollo 

integral del ser humano” (Carrascosa y Westedt, 2019). La IE es la capacidad para adaptarse 

a las demandas del entorno y afrontar situaciones estresantes, se ha convertido en un factor 

protector para evitar o disminuir los niveles de estrés laboral.  

El estrés laboral tiene implicaciones negativas en la productividad de los profesionales de 

la salud, si bien es cierto, que la carga laboral era bastante pesada antes de la crisis sanitaria, 

la misma se ha incrementado debido a las nuevas situaciones que aquejan a la población. 

Este afecta considerablemente a un gran número de la población, causa un riesgo 

ocupacional que puede afectar hasta al 100% de los empleados lo que ocasiona un 

desequilibrio en su salud, ausentismo laboral, decrecimiento en la productividad, 

dificultades en el rendimiento laboral y aumento de enfermedades físicas, mentales y 

accidentes laborales (Ortiz, 2018). 

Un estudio sobre la inteligencia emocional y manejo del estrés en profesionales de 

enfermería del servicio de urgencias hospitalarias pudo mostrar que la inteligencia 

emocional guarda mucha relación con el estrés laboral, se evidencia que parte del personal 

con mayor tiempo de experiencia cuenta con niveles altos de inteligencia emocional, posee 

un gran liderazgo, empatía, adaptabilidad y la resolución para entender mejor a los 

miembros de su equipo, se refleja que a mayor inteligencia emocional, menor nivel de estrés 

laboral (Nespereira y Vásquez, 2020). Por este motivo, resulta primordial contar con una 

IE adecuada, pues permite sobrellevar el estrés y diferentes situaciones presentes en 

personas profesionalizadas en la salud.   

El presente estudio está constituido por cuatro capítulos. El primer capítulo describe la 

introducción, el planteamiento del problema, justificación, objetivo general y específico; el 

segundo capítulo está compuesto por el estado del arte describiendo los antecedentes y el 

marco teórico; en el tercer capítulo se encuentra el marco metodológico que explica el 
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enfoque diseño, tipo, nivel de la investigación, la población, muestra, los métodos y 

técnicas utilizados para la realización de la investigación; y en el cuarto capítulo se presenta 

el análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

1.1. Planteamiento del problema 

El personal de salud desempeña una función vital en la sociedad, son aquellas personas 

involucradas en actividades para atender, proteger y mejorar la salud, llegando a ser una 

profesión con mayor demanda laboral. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) 

define al recurso humano del área de salud como la población que coexiste con elevados 

niveles de estrés, fue calificado como un fenómeno ocupacional, resultado de un estrés 

crónico en el ámbito de trabajo que no ha sido manejado exitosamente.  

La inteligencia emocional es un elemento primordial con el que debe contar el personal de 

salud,  dado que es un conjunto de destrezas que posee la persona para percibir, 

comprender, expresar, regular las emociones y así poder afrontar situaciones estresantes y, 

al no contar con una adecuada IE y ambiente laboral, los individuos desencadenan un sin 

número de afectaciones físicas, mentales y conductuales como enfermedades orgánicas, 

gastrointestinales y cardiovasculares, cambios de humor, irritabilidad, ansiedad, depresión, 

baja autoestima, disminución del rendimiento e incremento de accidentes laborales 

(Gonzales y Sánchez, 2021). 

En la actualidad, Más Pons y Escibá Agüir (como se citó en Mesa, 2019) plantearon que el 

sistema sanitario está conformado por diferentes especialidades y subespecialidades, 

creando un equipo multidisciplinario el cual soporta diferentes situaciones estresantes 

vinculados con el contenido laboral como la interacción con el sufrimiento de las personas, 

la enfermedad, la muerte, el cuidado y comunicación con pacientes y los miembros de la 

familia, las consecuencias de los errores con los pacientes al llevar a cabo procedimientos 

dolorosos, el nivel de responsabilidad, los contactos sociales, el clima organizacional, el 

exceso de trabajo, los horarios irregulares, la rotación entre servicios y el entorno físico en 

el que se realiza el trabajo. 

Según Stavroula (2020), refiere que, al indagar en estudios realizados en Estados Unidos, 

se encontró en una encuesta que 6 millones de personas aproximadamente, presentan estrés, 

lo que ha incrementado el uso de ansiolíticos y antidepresivos en un 10%, mientras que en 

el ámbito laboral hasta un 80% de los trabajadores estadounidenses del área de salud sufren 

de altos niveles de estrés laboral. 

En Latinoamérica, respecto a la inteligencia emocional y estrés laboral, Millán y Escandón 

(2021) en su estudio desarrollado en Colombia, determinaron que el 48% de personal de 

salud del Hospital Departamental de San Antonio presentó niveles bajos de estrés laboral, el 

39% un nivel alto y el 13% restante un nivel moderado; mientras que en la evaluación de las 

dimensiones de  IE de atención, claridad y reparación emocional, la claridad emocional tuvo 
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una prevalencia del 80% y la reparación emocional del 20 % restante mostrando que el 

personal posee una buena comprensión y regulación de las emociones. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019) una encuesta realizada en 

Argentina mostró que un 26.7% de los trabajadores de la salud reportaron estrés laboral 

debido a lo que ellos consideraron una excesiva carga de trabajo. Y en Chile en una encuesta 

chilena se halló que el 27.9% de los trabajadores de la salud presentaron estrés y depresión 

en sus empresas. 

En Ecuador, en una investigación realizada por Onofre Pérez (2019) llevada a cabo en la 

ciudad de Quito en el personal de salud del hospital de las Fuerzas Armadas, determinó 

que el 53% presenta estrés laboral en un nivel medio y relativamente alto, de modo que, se 

observó que existe estrés en el personal sobre todo por la carga laboral excesiva, 

denotándose un malestar genera en el individuo, por lo que es importante desarrollar un 

plan de acción para potencializar la IE con el objetivo de reducir y/o mitigar los daños que 

puedan derivarse de esta condición.  

Mientras que, en el estudio de Gómez et al., (2018) llevado a cabo en la ciudad de Riobamba 

en el hospital Policlínico, se estableció que el 67.92% del personal de salud presenta un 

bajo nivel de IE. En contraste, las investigaciones realizadas acerca de la IE y EL, aún en 

Ecuador son escasos, por lo tanto, esta investigación busca indagar aspectos que no han 

sido contemplados con anterioridad. Cabe mencionar que en el primer acercamiento al 

hospital San Luis de Otavalo se mantuvo una entrevista con la psicóloga de la institución, 

quien manifestó que debido a dificultades como una sobre carga laboral, un inadecuado 

clima organizacional, falta de habilidades para comprender las emociones de los pacientes, 

frustración y malestar en los diferentes roles que desempeña el personal, se exhiben 

dificultades en la inteligencia emocional de los profesionales de la salud del hospital lo que 

está asociado a la presencia de estrés laboral, provocando un impacto psicológico en los 

profesionales.   

Teniendo en cuenta que el enfrentar a circunstancias estresantes es un proceso dinámico y 

en constante evolución que requiere no solo de una actitud positiva sino también de 

estrategias efectivas, las cuales garanticen la integridad del acto médico y los actores 

involucrados. Desde la inteligencia emocional, el sujeto desarrolla mayor tolerancia al 

estrés, preserva el bienestar individual y tiene la habilidad de crear ambientes laborales 

seguros para el paciente, la IE se aplica cuando el individuo afronta los desafíos de la 

experiencia clínica desde el auto cuidado, con empatía, apertura y disposición a trabajar en 

equipo (Sierra,2019).  Es así como, Heredia y Torres (2018) afirman que “la inteligencia 

emocional está involucrada en el manejo adecuado de las emociones y es un determinante 

para la salud, sirviendo como un buen predictor de la salud física y mental, facilitando el 

afrontamiento de estrés” (p. 13).  

De modo que, en caso de no ejecutarse esta investigación, no se podría analizar la relación 

de la inteligencia emocional con el estrés laboral en profesionales de la salud del hospital 
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San Luis de Otavalo, puesto que estos problemas son de gran impacto social y que de no 

abordarse la problemática de manera integral conllevaría un sin número de alteraciones 

físicas y psicológicas en el personal provocando una insatisfacción con la profesión, 

además de evidenciarse problemas no solo a nivel laboral sino también a nivel personal y 

familiar.  

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y estrés laboral en profesionales de la 

salud del Hospital San Luis de Otavalo?  

1.2. Justificación 

Frente a los factores estresores, como sobrecarga laboral, cambios de humor, manejo 

inadecuado de emociones, poca o nula asertividad, falta de empatía entre otros, se evidencia 

que el personal de salud tiene mayor índice a desencadenar varias alteraciones a nivel 

psíquico y físico, razón por la cual la inteligencia emocional, adopta un papel importante en 

la vida del ser humano, aún más en profesionales de la salud, quienes presentan tensiones 

cotidianas intensas en su diario vivir, cambios significativos en el ámbito laboral y una 

exigencia exhausta en su campo profesional. Motivo por el cual el presente proyecto de 

investigación tiene un alto impacto social tanto para los profesionales de la salud como para 

la población en general al estar inmiscuida en esta problemática, debido a que el sistema 

sanitario es el encargado de velar por la salud física y psíquica de las personas. Siendo este 

de gran interés debido a la escasez de investigaciones realizadas en Ecuador dentro del 

contexto, además de ser necesario para conocer a fondo la inteligencia emocional en relación 

con el estrés laboral en profesionales de la salud con la finalidad de tener una visualización 

mucho más amplia de las variables de estudio. 

Este proyecto contribuirá de manera ventajosa a futuras investigaciones sobre temáticas 

relacionadas, fomentando y motivando a mayores investigaciones en posteriores 

generaciones, con la finalidad de crear diferentes proyectos o planes relacionados a 

potencializar la inteligencia emocional, mejorando la calidad de servicio de salud en la 

sociedad, obteniendo una mayor seguridad en el personal de sanitario. 

Los beneficiarios directos de este estudio son los profesionales de la salud que podrán 

conocer y fortalecer sus emociones para así minimizar las amenazas frente a situaciones de 

estrés, con el fin de potencializar su inteligencia emocional, beneficiando también a los 

pacientes y sus familiares favoreciendo la calidad de vida de la población en general. Los 

beneficiarios indirectos por su parte serán la comunidad universitaria que contará con datos 

actualizados aportando a nuevas investigaciones. Finalmente, la realización de este proyecto 

fue factible, debido a la predisposición oportuna de los profesionales de la salud del Hospital 

San Luis de Otavalo para ser parte de la investigación, así como de la disponibilidad de 

tiempo, recursos económicos, material bibliográfico e investigativo pertinentes para la 

elaboración del estudio.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

• Analizar la inteligencia emocional y el estrés laboral presentes en los profesionales 

de la salud del Hospital San Luis de Otavalo durante el periodo noviembre 2021- 

abril 2022. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Medir las dimensiones de inteligencia emocional: atención, claridad y reparación 

emocional presente en los profesionales de la salud del hospital San Luis de 

Otavalo. 

• Identificar el nivel de estrés laboral presente en los profesionales de la salud del 

hospital San Luis de Otavalo. 

• Relacionar la inteligencia emocional y el estrés laboral presente en los 

profesionales de la salud del hospital San Luis de Otavalo.   
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CAPÍTULO II.   

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del arte 

Al realizar una búsqueda de información de manera exhaustiva se evidencia las siguientes 

investigaciones, las cuales se detallan a continuación: 

Un estudio realizado por Mesa (2019) sobre la “Influencia de la inteligencia emocional 

percibida en el estrés laboral en personal de salud de enfermería”, tuvo como objetivo 

analizar la relación entre el estrés en el lugar de trabajo con la inteligencia emocional en 

sus tres dimensiones. Es un estudio descriptivo y correlacional. La investigación se llevó a 

cabo con una muestra de 258 enfermeros del Hospital Universitario de Canarias. Los 

instrumentos de evaluación fueron el cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS para 

evaluar estrés laboral y la escala TMMS-24 para evaluar inteligencia emocional, como 

resultados se ha demostrado la relación significativa entre la IE y el EL demostrando que 

el personal presenta altos niveles de IE y un bajo nivel de estrés en el lugar de trabajo, de 

acuerdo a las dimensiones, la atención emocional es un predictor positivo del estrés en el 

lugar de trabajo, mientras que la claridad y reparación emocional se muestran como factores 

predictores negativos del estrés en el lugar de trabajo, por lo tanto, este estudio recalca la 

influencia que tiene la inteligencia emocional sobre el estrés, aspecto que permite guiar 

nuestra investigación para conocer cómo esta se manifiesta en el personal de salud en 

tiempos de mayor demanda laboral.   

A través de la investigación realizada por Carbajal y Portillo (2018) “Inteligencia 

emocional y estrés laboral en el personal asistencial de enfermería del departamento de 

medicina del centro médico naval cirujano Mayor Santiago Távara, 2018”, cuyo objetivo 

fue determinar la existencia de la inteligencia emocional y el estrés laboral presente en el 

personal de enfermería del Centro Médico Naval. La investigación es no experimental, 

transversal y correlacional. Se realizó con una población de 90 enfermeras. Los 

instrumentos de evaluación fueron el TMMS-24 para valorar inteligencia emocional y el 

cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS para evaluar estrés laboral, los resultados 

demostraron que existe una relación negativa y baja entre la inteligencia emocional y estrés 

laboral, es decir que, a mayor inteligencia emocional, entonces menor estrés. La 

significancia es menor a 0,05 evidenciando que la relación es significativa. Se identificó un 

alto nivel de IE y un bajo nivel de EL. En las dimensiones de la IE se demostró que no hay 

una relación con la dimensión atención a los sentimientos y el EL del personal. Y se observó 

que hay una relación con la dimensión claridad emocional y el estrés laboral, con una 

relación negativa y moderada, y una relación con reparación emocional y estrés laboral, 

con una relación negativa y baja. 

Y un estudio desarrollado para comprender la importancia de inteligencia emocional para 

prevenir el estrés laboral es el de De la Fuente (2018) “Inteligencia emocional como factor 

influyente del estrés en personal de salud a través del poder de las emociones”, tuvo como 
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objetivo analizar la bibliografía para relacionar la inteligencia emocional y la influencia 

directa o indirecta con el nivel de estrés del profesional. Esta es una investigación de tipo 

narrativo donde se seleccionaron 19 artículos; 18 cuantitativos y 1 cualitativo, en donde se 

determinó que gran parte de los resultados establecen relaciones negativas entre la 

inteligencia emocional y el estrés laboral, evidenciando altos niveles de inteligencia 

emocional que favorecen a la prevención del estrés en el lugar de trabajo. Revelando 

además que dentro de las dimensiones de IE una mayor presencia de claridad emocional en 

el personal. 

Las diferentes investigaciones descritas previamente con resultados similares concluyentes 

fueron de gran contribución para esta investigación.  

2.2. Inteligencia emocional  

2.2.1. Conceptualización 

El concepto IE fue evolucionando durante largos periodos de tiempo, en un inicio el 

psicólogo Edward Thorndike la definió como “la habilidad para que el ser humano pueda 

comprender, dirigir y actuar frente a otros”. Teniendo así la destreza de entender, tratar y 

llevarse bien con los demás, esta era considerada la habilidad más útil para tener éxito (Ruiz, 

2019). 

Posterior a esto se tuvo una nueva aproximación al concepto IE constituido por la teoría de 

‘las inteligencias múltiples’ del Dr. Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, quien 

planteó dos tipos de inteligencia: inter e intrapersonal, cuya unión forma la IE la cual permite 

que el individuo tenga la facultad de conocer sus emociones, sentimientos, fortalezas y 

debilidades, con la finalidad de relacionarse de manera adecuada con el mundo (Conde, 

2018). 

Gracias a todos estos avances investigativos se da la primera descripción de la IE, así, según 

Salovey y Mayer (como se citó en Fernández, 2018):  

Es la capacidad de razonar, percibir, acceder y generar emociones facilitando la 

comprensión de las emociones y pensamientos, con la finalidad de regular 

reflexivamente las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual, 

creando una armonía e integración con sus experiencias de vida. (p.36) 

Otro autor importante es Daniel Goleman que afirmó que existen habilidades más 

importantes que la inteligencia académica para poder alcanzar un mayor bienestar laboral, 

personal, académico y social, considerando a la inteligencia emocional como una capacidad 

que permite la aceptación, y diferenciación de los sentimientos y emociones propias y ajenas 

(Goleman, 2018), por lo tanto, se estima que la IE le permite al ser humano motivar, 

reconocer y controlar sus emociones, permitiendo mejorar las relaciones interpersonales, 

desarrollando habilidades para la resolución y afrontamiento de situaciones adversas.   



23 

2.2.2. Modelos de Inteligencia Emocional   

Existen diversos modelos teóricos de la IE, entre los principales tenemos a los modelos de 

habilidades cognitivas relacionadas al pensamiento emocional propuesto por Salovey y 

Mayer y los modelos mixtos o de características de personalidad de Bar-On y Goleman 

(Pineda, 2019).   

 

2.2.3. Modelo de Salovey y Mayer 

El modelo de Salovey y Mayer se basa en que la inteligencia emocional está relacionada a 

la capacidad para poder utilizar la información interna y externa para enfrentarse a los retos 

de la vida a nivel personal, familiar, académico, laboral y social (Pineda, 2019). Este modelo 

se considera como uno de los modelos teóricos sobre IE que cuenta con mayor coherencia, 

practicidad y rigurosidad.  

Según  Bisquerra (2020) la inteligencia emocional se estructura como un modelo de cuatro 

ramas interrelacionadas como: 

• Percepción emocional: habilidad para percibir las propias emociones y la de los 

demás.  

• Asimilación emocional: habilidad para generar, usar y sentir las emociones como 

necesarias para comunicar sentimientos, o utilizarlas en otros procesos cognitivos.  

• Comprensión emocional: habilidad para comprender la información emocional, 

cómo las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y saber apreciar 

los significados emocionales. 

• Regulación emocional: habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los 

propios y los de los demás, así como promover la comprensión y el crecimiento 

personal. 

2.2.4. Modelo multifactorial de Bar-On  

El siguiente modelo multifactorial de Bar-On presenta un cúmulo de destrezas emocionales 

y sociales para relacionarse con los demás, proponiendo un modelo catalogado ESI 

“Emotional Social Intelligence”, donde organiza a la inteligencia socioemocional en 

competencia, llegando a ser un modelo reconocido hasta la actualidad, siendo tomado en 

cuenta en varias investigaciones, Peralta (2019) describe las características esenciales en su 

estudio:  

En primer lugar, están los componentes intrapersonales, que permiten entender las 

emociones propias y su desarrollo con los demás sujetos; por consiguiente, esos son: la 

comprensión emocional, la asertividad, el autoconcepto, la autorrealización y la 

independencia. 
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En segundo lugar, se encuentran los componentes interpersonales, que están constituidos por 

la empatía que permite entender la realidad ajena, las relaciones interpersonales, refiriéndose 

a la habilidad de poder establecer relaciones satisfactorias y la responsabilidad social como 

destreza que permite mostrar compromiso con el grupo primario.  

En tercer lugar, está la adaptabilidad que engloba tres componentes: la solución de 

problemas, la prueba de realidad y la flexibilidad (Mendoza, 2019).  

En cuarto lugar, se encuentra el componente del manejo de estrés en donde se encuentra: la 

tolerancia al estrés como la capacidad para sobrellevar situaciones adversas y control de 

impulsos como la habilidad para resistir y controlar emociones, y finalmente el componente 

del estado de ánimo en general, que está constituido por la felicidad plena (Muñoz, 2018). 

2.2.5. Modelo de Goleman 

El modelo de Goleman implica una variedad de aptitudes, habilidades emocionales y 

sociales que optimizan el desempeño y el liderazgo, permitiendo que el ser humano 

potencialice su IE, estas se clasifican, según Conde (2018) en:  

• Autoconciencia: en relación con conocer las fortalezas, debilidades, valores, 

impulsos e influencias que repercuten en los demás. “Para favorecer la 

autoconciencia se debe hacer cinco consideraciones básicas: examinar los juicios; 

sintonizar con los sentidos; conectar con los sentimientos, saber cuáles son las 

intenciones y atender las acciones propias” (p.11). 

• Autogestión: modular o redireccionar los impulsos y estados de ánimo que afectan al 

sujeto, esto permite obtener más control sobre los impulsos conflictivos, ser más 

flexibles ante los cambios, a tal punto de sentirse cómodo ante a un nuevo enfoque. 

Es importante recordar que las emociones no deben ser ocultadas ni demostradas de 

forma impulsiva, sino que deben ser reguladas y conducirlas para que haya una mejor 

interacción personal (Solano, 2018). 

• Motivación: permite que el individuo se esfuerce por cumplir sus objetivos 

planteados independientemente de las dificultades que puedan surgir en su diario 

vivir, surgiendo así un nivel de compromiso y perseverancia ante la consolidación de 

sus logros. El simple hecho de poder tener control sobre sí mismo, genera un tipo de 

motivación de forma automática, lo que permite que la persona llegue a tener éxito 

en la vida (Goleman, 2018).  

• Empatía: entender los pensamientos, sentimientos y actitudes de otras personas, esto 

permite comprender y aceptar los diferentes puntos de vista mediante la comprensión 

de las emociones del resto (Shahid, et al., 2018, p.22). 

• Habilidad social: provocar comprensión en los demás para orientarlos en la dirección 

deseada, esto se logra mediante el empleo de relaciones e interacciones sociales 

positivas que permiten interactuar en varios ámbitos de forma natural y fluida, estas 

habilidades sociales pueden ser de comunicación, liderazgo, resolución de conflictos, 

trabajo en grupo, persuasión ante los demás, entre otras (García y Giménez, 2019).  
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Nuestro estudio está basado en el modelo de Salovey y Mayer, puesto que es el modelo 

mayormente utilizado en investigaciones sobre IE y es considerado un modelo de gran 

importancia al permitir desarrollar el cuestionario con mayor confiabilidad y validez, 

encontrándose vigente hasta la actualidad en su versión abreviada.    

 

2.2.6. Dimensiones de la inteligencia emocional 

En la inteligencia emocional las dimensiones son una parte fundamental para un desarrollo 

exitoso en diferentes aspectos de la vida del individuo. Fernández et al. (2018) menciona 

“tres dimensiones importantes en la IE estas son: atención a los sentimientos, claridad 

emocional y reparación de las emociones” (p.7). 

• Atención emocional: Se trata de la representación de los propios sentimientos, en 

otras palabras, a la destreza para percatar y manifestar los sentimientos de forma 

correcta, entendiendo con claridad los puntos afectivos de los gestos faciales, 

desplazamiento del cuerpo o entonación de la voz (Venegas, 2018). 

• Claridad emocional: Determina la apreciación que se posee sobre la comprensión de 

los propios estados emocionales. Implica la destreza a estimar el interés en el tiempo 

que se reflexiona, examina o soluciona obstáculos. Básicamente hace referencia de 

como los sentimientos van en contra posición de lo cognitivo y la estima es aquella 

que ayuda al individuo a determinar la jerarquización de la elevación cognitiva, 

enfocándose en lo que realmente es importante (Canabach et al., 2018, p. 31). 

• Reparación de las emociones. En este aspecto se hace referencia a la evaluación de 

la formación entendida para poder organizar los auténticos niveles emocionales, es 

la potestad más buscada de la emotividad mental, abarca la actividad para estar suelto 

de los afectos declarativos, como desdichado por los mismo, y así llegar a razonar de 

estos suprimiendo la prueba que los vincule en poder de su afecto, suavizando las 

emociones desdichadas y aumentando los declarativos. En síntesis, captar el trabajo 

de nuestro universo intrapersonal, y el interpersonal, estando este suficientemente 

adecuado para igualar los afectos de las personas poniendo en costumbres de variadas 

coyunturas para el control emocional que modifican nuestros apegos afectivo-

emocionales (Fernández et al., 2018, p.45). 

2.2.7. Consecuencias de una inadecuada Inteligencia Emocional  

En el personal de salud, debido a su continua interacción con las personas, se ha evidenciado 

demasiada carga emocional, por lo tanto, en el personal existen profesionales que 

sobrellevan con mayor facilidad diferentes situaciones estresantes, evidenciándose una 

mayor IE en estos. El personal con baja IE estuvo predispuesto con gran intensidad a 

presentar algún desequilibrio a nivel psíquico o físico, distorsionando sus manifestaciones 

emocionales y/o conductuales, afectando su modo de vida. 
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Las características principales de profesionales con baja IE son: falta de empatía con sus 

pacientes, culpar a otros por problemas emocionales existentes, no dar importancia a los 

sentimientos de otras personas, dificultad para reconocer y controlar sus emociones, 

incapacidad para manejar situaciones emocionales, se debe recalcar que estas características 

no se pueden generalizar a todo el personal, puesto que ciertos profesionales en su 

desempeño lograron minimizar estos aspectos debido a su vocación de servicio, además de 

la identificación con su labor, tolerando el trabajo bajo presión y aprendiendo a resolver 

problemas en situaciones de extrema tensión  (Aroca, 2018). 

2.3. Estrés 

2.3.1. Conceptualización 

La OIT (2018) menciona, el estrés laboral es "la respuesta fisiológica y psicoemocional que 

implica una alteración ocasionada por un desbalance entre las exigencias recurrentemente 

percibidas, recursos y capacidades” (p.10) 

Se puede definir al estrés como una respuesta instantánea e innata del organismo ante las 

distintas circunstancias, las cuales son amenazantes o desafiantes para el ser humano, debido 

al diario vivir y al entorno en donde se desenvuelve en constante cambio, lo que exige 

continuas adaptaciones. Las personas comúnmente creen que el estrés es causado por 

situaciones fuera de su control, cuando en realidad se debe a la interacción entre el entorno 

y los procesos físicos, cognitivos y emocionales del ser humano. Cuando la reacción del 

estrés se incrementa en el tiempo, el rendimiento en el ámbito laboral, educativo, social y 

sanitario propiamente se puede ver afectado (Flores et al., 2018). 

2.3.2. Teorías del estrés 

El estrés se ha definido de muchas maneras desde la psicología, pero Salanova (como se citó 

en Patlán, 2019), hay tres enfoques: el estrés como estímulo, estrés como respuesta y estrés 

como transacción. Adicionalmente, Steiler y Rosnet (2018) señalan un cuarto enfoque para 

definir el estrés laboral, el cual es el estrés como resultado de la interacción. Es importante 

mencionar el abordaje de estos enfoques para definir el estrés sentando las bases que 

permitan determinar cómo medir el EL y qué medir, tal como se señala a continuación: 

• Estrés como estímulo: el estrés es un estímulo o una variable independiente que 

deriva del entorno, siendo un estímulo potencialmente estresante que ejerce presión 

física o emocional sobre una persona, afectando de manera temporal o permanente, 

por tanto, es importante identificar factores o circunstancias estresantes en el entorno 

laboral y más allá de este. Según esta perspectiva, tanto un exceso de estímulos como 

una falta de estímulos ambientales causan estrés en el trabajador (Warr como se citó 

en Platán, 2019).  

• Estrés como respuesta: el estrés es una respuesta física, psicológica y conductual 

ante un estímulo estresante. La teoría que sustenta este enfoque es el Síndrome de 

Adaptación General de Selye, que se organiza en 3 fases: la etapa de alarma que 
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sucede al presentarse un factor estresante y se da una respuesta de alarma, mientras 

que reduce las fuerzas por debajo de lo habitual; la fase de resistencia se manifiesta 

cuando el trabajador en su ámbito laboral se enfrenta consecutivamente a 

circunstancias que ocasionan un estrés continuo, a lo cual el organismo no puede 

afrontar ya que no cuenta con disponibilidad para su recuperación, debido a que 

continúa luchando ante las diferentes situaciones existentes; la fase de agotamiento 

se manifiesta cuando los trabajadores se exponen por largos periodos a múltiples 

factores que desencadena el estrés, ocasionando el agotamiento de la potencia que 

permite adaptarse, por tal motivo el organismo se siente incapaz de conducirlo y no 

soporta la circunstancia, y de ser permanente, causa alteraciones graves en los 

trabajadores (Selye como se citó en Barrera, 2018). 

• Estrés como transacción: según esta perspectiva el estrés se define como la 

condición que resulta de cómo son percibidos los procesos cognitivos y emocionales 

entre una persona y su entorno, y al existir una discrepancia con las demandas de la 

situación y los elementos biológicos, físicos, psicológicos, organizacionales y 

sociales que el hombre posee para hacer frente eficazmente esas demandas, lo que 

produce tensión o estrés.  (Steiler, 2019).   

• Estrés como interacción: tiene que ver con la relación entre las fuentes y los efectos 

del estrés, esta perspectiva sugiere evaluar las fuentes de estrés y las consecuencias 

de proceder irracionalmente. El modelo más nombrado en este campo es el de 

Control de Demanda de Karasek, el cual engloba la percepción de las demandas 

laborales y el control captado en el lugar trabajo, resultando en 4 posibles 

combinaciones: exigencia y control alto (trabajos activos), alta exigencia y bajo 

control (trabajos de alto estrés), baja exigencia y alto control (trabajos de bajo estrés), 

y exigencia y control bajo (trabajos pasivos). En este punto de vista también se 

incluye el modelo de demandas-recursos laborales de Demerouti, el de Recursos, 

Experiencias y Demandas de Salanova y el de Cooper, que considera el impacto de 

los factores estresores, las características personales, las técnicas de afrontamiento a 

nivel físico, mental y la satisfacción profesional. Según estos modelos, la tensión 

mental es la consecuencia del efecto combinado de las exigencias en el lugar de 

trabajo, el nivel de control, así como el derecho para tomar decisiones y satisfacer 

esas demandas, de manera que se explican los factores estresantes o causas 

principales de estrés, así también el grado en que un empleado tenga la capacidad de 

la toma de decisiones sobre su trabajo para regularlo y satisfacer los requerimientos 

laborales (Patlán, 2019). 

2.3.3. Sintomatología del estrés 

Según Gonzales y Sánchez (2020), el estrés se manifiesta con diversos síntomas y en 

diferentes niveles: 

• Sintomatología a nivel fisiológico: aumento de la presión arterial, tensión muscular, 

alteraciones cutáneas, sudoración persistente, fatiga, sequedad de boca, nudo en la 

garganta, mareos, opresión en el pecho e hipoxia. 
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• Sintomatología a nivel psicosomático: Cefaleas, jaquecas, alteraciones del sueño, 

aumento o disminución de peso, disfunciones sexuales, fatiga, alteraciones 

gastrointestinales (estreñimiento o diarrea), taquicardia, sensaciones de ahogo y en 

las mujeres alteraciones menstruales (Chang, 2018). 

• Sintomatología a nivel conductual: ausentismo laboral, evitación de 

responsabilidades, desorganización, aislamiento, tics nerviosos, agresividad, 

impulsividad, consumo descontrolado de cafeína, tabaco, alcohol o de drogas, 

alteraciones del apetito, llanto fácil y rechinar de los dientes (Vargas, 2019). 

• Sintomatología a nivel psicoemocional: irritabilidad, apatía, pesimismo, 

nerviosismo, incapacidad para relajarse, sensación de soledad y desesperanza, 

depresión, ansiedad, baja tolerancia a la frustración, impaciencia, abatimiento y 

labilidad emocional (Chang, 2018). 

• Sintomatología a nivel cognitivo: problemas de concentración, alteración en la 

atención, problemas de memoria, autoestima baja, pérdida de la creatividad, 

desaparición de expectativas, pensamientos irracionales, preocupación, dificultad 

para tomar decisiones, confusión y pensamientos suicidas (Benito, 2018). 

2.4. Estrés laboral 

2.4.1. Conceptualización  

El terminó estrés laboral es conocido como una respuesta del cuerpo ante las presiones a las 

que se enfrenta el trabajador, lo que puede generar un desgaste físico y mental y está 

estrictamente vinculado con la labor, la organización, el diseño, las interacciones 

interpersonales y el entorno de trabajo (La Organización Internacional del Trabajo [OIT], 

2018, p. 2).  

La OMS (2018) la define similarmente mencionando, expresando que “es la reacción que un 

individuo puede tener frente a las demandas laborales que no son acordes a las capacidades 

y conocimientos, causando un desbalance y problema en la capacidad del trabajador para 

enfrentarse a la misma”. Ambas se centran en definirlo como la presión excesiva en el campo 

laboral como consecuencia del desnivel de las exigencias y la capacidad del trabajador para 

cumplirla con eficacia.   

Es así como el EL posee varios efectos contraproducentes en los trabajadores; en algunos 

casos, se puede alterar el equilibrio del cuerpo evidenciándose consecuencias negativas a 

largo plazo, como: tensión muscular, pensamientos negativos, dificultad en resolver 

conflictos, hábitos desadaptativos, interacción inadecuada con su entorno, entre otros 

(Rochabrun, et al., 2021, p.37). 

De tal modo que un ambiente de trabajo negativo tendrá como resultado estrés en el cuerpo 

laboral, porque al tratarse de este, el clima laboral en los individuos se relacionen dentro del 

lugar de trabajo afectará su rendimiento, de existir una presión por la mala relación entre 

ellos, de tal forma que debe considerarse la capacidad de respuesta de los trabajadores para 
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que así pueda establecerse un buen clima organizacional el cual tendrá resultados positivos, 

como son: los logros, la adaptabilidad, la satisfacción, la innovación y otros aspectos que 

fortalecerán a la organización a conseguir las metas establecidas (Muguruza, 2018).  

2.4.2. Niveles de estrés laboral 

Según Cherniss (como se citó en Miranda, 2018), se presentan cuatro niveles:  

• 1er nivel: Caracterizado por falta de ganas de ir a trabajar, cansancio visual, dolores 

de espalda, cuello y musculares.  

• 2do nivel: Caracterizado por la mala relación con superiores y compañeros, 

sensación de persecución, ansiedad, falta de concentración, aumento del ausentismo 

y la rotación laboral.  

• 3er nivel: Caracterizado por la disminución notable de la capacidad laboral; 

comienzan a aparecer trastornos del sueño, enfermedades psicosomáticas (alergias, 

soriasis, picos de hipertensión, etc.). Empieza la automedicación, que luego requiere 

de mayores dosis, en algunos casos inicia la ingesta alcohólica o algunos otros tipos 

de adicciones.  

• 4to nivel: Identificada principalmente por la drogadicción, consumo excesivo de 

alcohol, conductas autolíticas suicida, así también como la aparición de enfermades 

graves, como cáncer, accidentes cardiovasculares, entre otras, incluyendo el 

desahucio laboral. 

En estos niveles se presenta tensión, miedo, ansiedad, hostilidad, que afectan la calidad del 

desempeño y servicios prestados en el lugar trabajo, se amplifica la insatisfacción y el 

absentismo, la rotación, al igual que el agotamiento y las enfermedades laborales (Miranda, 

2018). 

2.4.3. Relación entre la inteligencia emocional y el estrés laboral  

Wu (2018) plantea sobre los efectos de la IE y la relación del estrés con la productividad 

laboral, encontrando que poseen una influencia positiva entre ellas, de modo que, los 

trabajadores con un nivel elevado de inteligencia emocional tenían una capacidad más 

efectiva o mayor para reducir o cambiar los efectos negativos del estrés, mejorando su 

productividad. 

La relación entre la IE y el afrontamiento del estrés, y los hallazgos revelaron que personas 

con mayor inteligencia emocional usaban más estrategias para enfrentar al estrés enfocadas 

en la resolución de problemas, mientras que aquellas con menor inteligencia emocional 

utilizaron estrategias de evitación. Esto se debe a que “la inteligencia emocional denota una 

importancia relevante en el control emocional de sí mismo y la capacidad de que poseen los 

individuos para hacer frente a diversos eventos estresantes (Martínez et al.,2018, p. 2) 
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En otras palabras quiere decir que los individuos con un nivel de inteligencia emocional más 

elevado poseen una mejor comprensión, aceptación y adaptación a situaciones estresantes, 

reduciendo la ansiedad y facilitando usar estrategias de afrontamiento adaptativas, mientras 

que aquellos con baja inteligencia emocional experimentan más emociones negativas e 

inseguridad en el ambiente laboral, adoptando estrategias ineficaces para luchar con el estrés 

en el trabajo por centrarse más en la emoción, lo que tiene una influencia negativa en su 

rendimiento. 

Limonero et al., (como se citó en López, 2019) se encontró que existe una correlación 

negativa entre los componentes de la inteligencia emocional (como la comprensión, la 

regulación y el manejo de las emociones) y entre el estrés laboral, concluyendo así que, al 

tener una mayor capacidad de éxito interpersonal, comprende, estabiliza las emociones 

negativas y mantiene las emociones positivas durante largos períodos de tiempo, en donde 

se tiene un papel importante en la reducción del estrés en el ambiente laboral, y de igual 

manera en la reducción de sus efectos. 

Por último, Gabel et al. (2018) también encontró la correlación negativa existente entre la 

IE y el EL, llegando a la conclusión de que los individuos que poseen un mayor nivel de 

inteligencia emocional poseen mayor autocontrol emocional y por ende mayor capacidad 

para poder crear y sobre todo mantener relaciones interpersonales, lo cual lleva a un soporte 

social mayor pudiendo enfrentarse así a las exigencias laborales, afrontando de manera 

racional y objetiva los problemas.  
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CAPÍTULO III.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de Investigación 

• Cuantitativo: Se llevó a cabo la medición de las variables IE y EL y fueron 

cuantificadas mediante la utilización de reactivos psicológicos en una población 

determinada, los resultados fueron procesados mediante el uso de la estadística. 

3.2. Tipo de investigación 

• De campo: Se recolectó la información a través del contacto directo con los 

profesionales de salud del hospital San Luis de Otavalo, consiguiendo datos 

relevantes mediante el empleo de reactivos psicológicos, los cuales permitieron 

analizar las variables seleccionadas de manera eficaz.  

• Bibliográfica: Se seleccionó y recopiló información apoyándose de diversas 

fuentes, principalmente de estudios previamente realizados de las variables de 

estudio tales como artículos científicos, revistas, tesis y libros que validaron la 

investigación.  

3.3. Diseño de investigación 

• Transversal: La recopilación de los datos se ha determinado en un tiempo y lugar 

específico, perteneciente al periodo académico noviembre 2021- abril 2022 en el 

hospital San Luis de Otavalo. 

• No experimental: Es acorde a la investigación ya que las variables no se 

manipularon, por lo tanto, los acontecimientos se observan tal y como se 

presentaron en el contexto, para después analizarlos. 

3.4. Nivel de investigación 

• Correlacional: A partir de los datos que se obtuvieron, se determinó el nivel de 

relación entre las dos variables de estudio con el fin de establecer una correlación 

significativa con la IE y el EL en profesionales de la salud del Hospital San Luis de 

Otavalo.  

3.5. Población 

Constituida por 220 profesionales de la salud del Hospital San Luis de Otavalo, entre las 

edades de 25 a 58 años. 

3.6. Muestra 

Compuesta de 148 profesionales de la salud, escogidos por muestreo no probabilístico por 
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conveniencia analizándose la disposición de los participantes, el acercamiento a los mismos, 

y el intervalo de tiempo adecuado. Se utilizaron criterios de inclusión y exclusión para la 

realización de la investigación. 

3.7. Criterios de selección 

• Profesionales que pertenecen al área de salud del Hospital San Luis de Otavalo. 

• Profesionales del área de la salud que acepten el consentimiento informado. 

• Profesionales del área de la salud que llenen los instrumentos psicométricos.  

3.8. Criterios de exclusión 

• Profesionales que no pertenecen al área de la salud del Hospital San Luis de Otavalo. 

• Profesionales del área de la salud que no acepten el consentimiento informado. 

• Profesionales del área de la salud que no llenen los instrumentos psicométricos. 

3.9. Hipótesis 

Hipótesis alterna (Ha): Existe una relación estadísticamente significativa entre la inteligencia 

emocional y el estrés laboral en profesionales de la salud del Hospital San Luis de Otavalo.  

Hipótesis nula (Ho): No existe relación estadísticamente significativa entre la inteligencia 

emocional y el estrés laboral en profesionales de la salud del Hospital San Luis de Otavalo.  

3.10. Variables de estudio  

• Variable Independiente: Inteligencia emocional. 

• Variable Dependiente: Estrés laboral.  
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Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variables Concepto Categoría Indicador Técnica e 

instrumentos 

Independient

e 

Inteligencia 

emocional 

Capacidad de reconocer, 

manejar sentimientos, motivar, 

controlar diferentes relaciones 

interpersonales y desarrollar 

habilidades emocionales para la 

resolución de conflictos y 

estrategias de afrontamiento 

(Brackett et al., 2018; Mayer et 

al, 2020). 

Dimensiones de IE según 

sus niveles:  

• Bajo 

• Adecuado 

• Alto 

Puntuación obtenida en: 

• Percepción emocional 

• Claridad Emocional 

• Reparación Emocional 

Escala Rasgo de 

Metaconocimientos sobre 

Estados Emocionales (TMMS) - 

24 de Salovey y Mayer (1995). 

Dependiente 

Estrés laboral 

Es la interacción con el entorno 

y los procesos emocionales, 

físicos y cognitivos de la 

persona. Cuando la reacción de 

estrés va en aumento a medida 

que avanza el tiempo, el 

rendimiento en el ámbito 

laboral, educativo, social, pareja 

e inclusive salud, propiamente se 

puede ver afectado (Flores et al, 

2018). 

 Niveles de estrés laboral: 

• Bajo  

• Intermedio 

• Presencia de Estrés 

• Alto  

• Clima Organizacional 

• Estructura 

organizacional 

• Territorio 

organizacional 

• Tecnología 

• Influencia del líder 

Cuestionario sobre el estrés laboral 

de la OIT-OMS de Ivancevich y 

Matteson (1989). 
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3.11. Métodos de análisis  

El presente estudio, empleó el método empírico al realizar la medición de las variables de 

estudio por medio de los instrumentos psicológicos, además del método teórico al incluir 

material bibliográfico y artículos científicos para su realización, así como el método 

estadístico que permitió el análisis e interpretación de las dos variables de estudio utilizando 

la recolección, descripción y análisis de datos a través de los instrumentos aplicados para 

comprobar la hipótesis de la investigación (Centro de Investigación de Matemáticas, 2020). 

Se llevó a cabo un análisis estadístico de los datos obtenidos de los instrumentos 

psicométricos, mediante la aplicación Startical Product and Service Solutions (SPSS) 

versión 25.0 obteniendo resultados verídicos de la muestra evaluada.  

3.12. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.12.1. Técnicas 

Encuesta sociodemográfica  

La recolección de información se realizó mediante una encuesta sociodemográfica a los 

profesionales de la salud del Hospital San Luis de Otavalo, donde se obtuvo información 

de datos personales como: género, edad, nivel educativo, profesión, estado civil y nivel 

socioeconómico, los cuales tuvieron relevancia en la realización del estudio (Anexo 4). Una 

encuesta sociodemográfica permite conocer las características biológicas, socioeconómicas 

y culturales que están presentes en la población sujeta a estudio, tomando aquellas que son 

medibles (Rabines, 2018). Esta es considerada una técnica para la recopilación de 

información en una población especifica, donde se evidencia cualidades principales, como: 

edad, sexo, nivel de instrucción, nivel socioeconómico, estado civil, entre otros.  

Escala psicológica 

Es un instrumento de menor extensión que los test el cual mide las características 

unidimensionales de una persona (Martínez, 2019).  

Cuestionario 

Es una prueba que consta de una serie de preguntas que tienen el objetivo de recopilar 

información sobre el comportamiento del individuo para evaluar su estado mental (Aguilar, 

2022). 

3.12.2. Instrumentos 

➢ Escala rasgo de metaconocimientos sobre estados emocionales (TMMS-24): (Anexo 

5)  
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Autores: Adaptación al castellano de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos del Trait 

Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salvoey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). 

Año: 2004 

Objetivo: evaluar la inteligencia emocional interpersonal percibida: atención, claridad y 

reparación emocional.  

Administración: colectiva e individual. 

Fiabilidad: se realizó un estudio en Perú de validación y confiabilidad de la escala de 

inteligencia emocional TMMS-24 en personal de salud evidenciando un Alfa de Cronbach 

de 0,89. La fiabilidad que presentan por cada ítem según dimensiones fue: a) Atención 

emocional: α = 0.90, b) Claridad emocional: α = 0.90 y c) Reparación emocional: α = 0.86 

(Chapoñan, 2020).  

Validez: en la validez se obtuvo resultados menores de 0,50 y el valor de significancia de 

0,000, con un valor de P < 0,05, por lo tanto, el instrumento es válido (Medina, 2018). 

Interpretación y calificación: tiene 24 ítems que deben ser puntuados con una escala tipo 

Likert de 5 puntos, siendo: 1=Nada de acuerdo, 2=Algo de acuerdo, 3=Bastante de acuerdo, 

4=Muy de acuerdo, y 5=Totalmente de acuerdo. Estos se dividen en 3 dimensiones, como: 

atención emocional (ítems 1 al 8), claridad emocional (ítems 9 al 16) y reparación emocional 

(ítems 17 al 24). Luego se suman las puntuaciones asignadas a los ítems que componen cada 

una de las dimensiones. Para después ver la puntuación dependiendo de los puntos de corte 

para hombres y mujeres, obteniendo valores de cada dimensión, ubicándolas en “escaso”, 

“adecuado”, o “excesivo” dependiendo de su puntuación. 

➢ Cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS: (Anexo 6)  

Autores: Ivancevich & Matteson.  

Año: 1989.  

Objetivo: conocer el nivel de estrés laboral y la capacidad de predecir las fuentes de riesgos 

psicosociales. 

Administración: individual y colectiva. 

Fiabilidad: se realizó un estudio en Perú de adaptación de la Escala de estrés laboral de la 

OIT-OMS en personal de la salud evidenciándose un Alfa de Cronbach de 0,92. 

Validez: en relación con la validez los resultados fueron menores a 0,50, con un valor de 

significancia de 0,000, con un valor de P <0,05 indicando la validez del instrumento 

(Tunanñaña, 2019). 
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Interpretación y calificación: Consta de 25 ítems que permiten valorar estresores 

laborales. Este inventario evalúa 7 áreas: Clima Organizacional (ítems 1, 20, 10, 11); 

Estructura organizacional (ítems 2, 24, 12, 16), Territorio Organizacional (ítems 3, 22, 15), 

Tecnología (ítems 4, 14, 25) Influencia de un líder (ítems 5, 17, 6, 13), Falta de cohesión 

(ítems 7, 9, 18, 21) y Respaldo de grupo (ítems 8, 19, 23). Los ítems deben ser puntuados 

con una escala tipo Likert de siete puntos, siendo: 1=Nunca, 2=Raras veces, 

3=Ocasionalmente, 4=Algunas veces, 5=Frecuentemente, 6=Generalmente, y 7=Siempre. 

Para obtener el puntaje de cada una de las dimensiones se suman las puntuaciones de los 

ítems y para obtener la puntuación total se suman los subtotales de cada dimensión 

(Cordero, 2018). 

3.13. Procesamiento estadístico 

Se realizó la digitalización de los instrumentos mediante el programa Microsoft Forms. Los 

datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante el programa estadístico Startical 

Product and Service Solutions (SPSS) versión 25.0.  

Para la comprobación de los objetivos se realizaron operaciones estadísticas descriptivas, 

frecuencias absolutas y porcentuales, medidas de tendencia central; para la relación entre 

variables, se aplicó el supuesto de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

en donde se obtuvo un valor de sig. bilateral igual a ,053 siendo > al ,05 estándar, por esta 

razón se establece como paramétrica (Flores y Flores, 2021). Por lo cual, se eligió la prueba 

de correlación del Coeficiente de Pearson, para establecer si hay relación entre las variables 

de estudio. 

3.14. Consideraciones éticas 

La población de estudio, previo a la aplicación de reactivos psicológicos tenía que consentir 

su participación mediante el consentimiento informado digitalizado (Anexo 1). Es 

importante mencionar que el empleo de reactivos y la participación de los profesionales de 

salud es voluntaria y confidencial, únicamente fueron utilizados con fines investigativos y 

académicos.  
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CAPÍTULO IV.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados  

Se presenta el análisis de los datos sociodemográficos recolectados, la población se 

encuentra compuesta por individuos con edad media de 36 años y desviación estándar =7,67; 

la edad mínima es de 25 y máxima de 58 años. 

Tabla 1. Descripción de los datos sociodemográficos 

 Datos 

sociodemográficos  

Categoría  f  %  

Género  Masculino  50  34,0  

Femenino  97  66,0  

Edad  

   

   

25 a 36  86  58,1  

37 a 47  46  31,1  

>48 16  10,8  

Nivel educativo   Tercer  100  68,0  

Cuarto  47  32,0  

Profesión  Enfermero/a   63  42,9  

Médico/a  62  42,2  

Laboratorista clínico/a  6  4,1  

Obstetra  4  2,7  

Cirujano/a  4  2,7  

Ginecólogo/a  3  2,0  

Paramédico/a  3  2,0  

Psicólogo clínico/a  1  0,7  

Bioquímico farmacéutico/a  1  0,7  

Estado civil  Soltero/a  55  37,4  

Casado/a  72  49,0  

Divorciado/a  15  10,2  

Unión libre o de hecho  5  3,4  

Nivel socioeconómico  Medio  122  83,0  

Alto  25  17,0  

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos se observa que el 66% de la población de estudio representa al 

género femenino, de acuerdo a la edad, existe un porcentaje igual a 58,1% que representa al 

grupo de 25 a 36 años; el 68% posee una educación de tercer nivel, en cuanto a la ocupación 

el 42,9% son enfermeros/as; el 42,2% médicos y el 14,9% restante está conformado por otras 

profesiones. En cuanto al estado civil, el 49% del personal son casados y 83% de nivel 

socioeconómico medio.  
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La siguiente tabla 2 responde al primer objetivo, que se relaciona con medir las dimensiones 

de la inteligencia emocional presente en los profesionales de salud del Hospital San Luis de 

Otavalo. 

Tabla 2. Medición de las dimensiones de la inteligencia emocional 

  Mínimo Máximo X̅ DE 

Atención emocional 1,25 4,63 2,69 ,667 

Claridad emocional 1,00 5,00 2,79 ,729 

Reparación emocional 1,25 4,88 2,78 ,700 

Nota: X̅, media; DE, desviación estándar. 

Análisis e interpretación  

La presente tabla evidencia que, entre las dimensiones de la inteligencia emocional sobresale 

la claridad emocional con una X̅ de 2,79 y desviación estándar ,729, seguido de la reparación 

emocional con un valor de X̅ igual a 2,78 y la atención emocional con una X̅ de 2,69. En la 

población analizada prevalece la claridad emocional donde los individuos mantienen la 

capacidad de entender, reconocer y distinguir las emociones que presentan, dependiendo de 

la situación a la que se enfrentan, capacidad que facilita el manejo adecuado de las emociones 

dependiendo del contexto al cual se enfrentan las personas; en este caso, la mayor parte del 

personal de salud del Hospital San Luis de Otavalo mostró un adecuado reconocimiento de 

sus emociones, capacidad que les permitirá gestionar de mejor manera cada emoción.  

A continuación, la tabla 3 responde al segundo objetivo, en relación a identificar el nivel del 

estrés laboral presente en los profesionales de la salud del Hospital San Luis de Otavalo.   

Tabla 3. Identificación del nivel de estrés laboral   

Estrés laboral f % 

Bajo 76 51,4 

Intermedio  55 37,2 

Moderado 15 10,1 

Alto 2 1,4 

Total 148 100,0 

Análisis e interpretación  

La presente tabla evidencia que, el 51,4% de los encuestados presenta bajo nivel de estrés, 

el 37,2% intermedio, el 10,1% moderado y el 1,4 % restante alto. Teniendo claro que el 49% 

de la población presenta niveles de estrés laboral entre intermedio y alto, de lo cual, se 

identifica que, parte de la población estudiada presenta niveles de estrés laboral y pueden 

experimentar sintomatología psicológica negativa, como: preocupación excesiva, 

incapacidad de tomar decisiones, confusión, falta de concentración, entre otras; 

sintomatología que puede presentarse como reacción a las ocupaciones laborales y 
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exigencias de este, si los síntomas no son atendidos los mismos podrían llegar a agravarse y 

afectar las esferas emocional, familiar, social, educativa y laboral. 

 A continuación, se muestra la tabla 4, para dar respuesta al tercer objetivo específico que 

pretende relacionar la inteligencia emocional y el estrés laboral presente en los profesionales 

de la salud del Hospital San Luis de Otavalo.  

Tabla 4. Análisis correlacional bivariado. Relación entre la inteligencia emocional y el 

estrés laboral  

Correlación entre la inteligencia emocional y estrés laboral 

 Estrés laboral 

 

Inteligencia emocional 

 

Correlación de Pearson -,172 

Sig. (Bilateral) ,037* 

Nota: TMMS-24, Escala Rasgo Metaconocimiento sobre Estados Emocionales; EEL OIT-

OMS, Escala de Estrés Laboral, Organización internacional del Trabajo y la Organización 

Mundial de la Salud; R, valor del coeficiente; P, valor de significación estadística. 

Análisis e interpretación   

En los resultados del análisis correlacional paramétrico se evidenció que existe una 

correlación estadísticamente significativa, con un P valor =,037 en los profesionales de salud 

del Hospital San Luis de Otavalo, se observa una relación negativa de intensidad muy baja 

(-,172), según la clasificación propuesta por Guilford, lo cual podría indicar que un aumento 

en la IE estaría relacionado con la disminución del EL. Por ello, se acepta la hipótesis 

alternativa planteada: La inteligencia emocional y el estrés laboral en profesionales de la 

salud del Hospital San Luis de Otavalo están relacionadas estadísticamente. 

De lo cual se infiere que, en los profesionales de salud del Hospital San Luis de Otavalo 

mientras más alto era el nivel de inteligencia emocional los síntomas de estrés laboral 

disminuían y viceversa, el personal se encuentra en la capacidad de identificar sus emociones 

para poder gestionarlas y de esta forma no se genere estrés laboral.  

4.2. Discusión 

De acuerdo con la investigación presente, se determinó que, en la IE predomina la 

dimensión claridad emocional, lo cual indica que los individuos analizados mantienen la 

capacidad de entender, reconocer y distinguir las emociones. Resultados similares a los que 

muestra el estudio sobre inteligencia emocional y estrés laboral en personal de enfermería 

donde se identificó que, el 55% de los participantes presentó niveles altos en la capacidad 

de claridad emocional, realizado en Colombia (Millán y Escandón, 2021). Por otro lado, la 

investigación realizada por Chunque (2020), la cual evidencia que, el 25% de la población 

presenta un nivel alto en la capacidad de atención emocional, esto se llevó a cabo en el 

personal que trabaja en un Centro de Salud de Nivel 1 - IV de Cajamarca-Perú; la diferencia 

de resultados puede radicar en la población de estudio puesto que, para efectos del presente 

estudio se trabajó con profesionales de la salud perteneciente a un hospital mientras que, 
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Chunque realizó su estudio en el personal que trabaja en un centro de salud.  

Referente al nivel de EL, los resultados alcanzados en esta investigación indican que, el 

personal de salud del Hospital San Luis de Otavalo muestra bajos niveles de estrés laboral 

(51,4%), cifras semejantes a las obtenidas en el estudio sobre estrés laboral en el personal 

de salud realizado en Lima-Perú el cual evidencia que, el 100% de los participantes 

presentan bajo nivel de estrés laboral (Juárez y Loarte, 2021). A diferencia de lo expuesto 

en la investigación sobre el estrés laboral en enfermeras del área gineco-obstetricia del 

Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé-Perú donde el 57% de la población 

presenta niveles de estrés medio (Huamán y Tanco, 2018). De igual forma, el estudio sobre 

estrés laboral del personal de enfermería de un hospital público realizado en Perú muestra 

que el 52,7% de los participantes presentan altos niveles de estrés laboral debido a una baja 

IE (Velásquez, 2022). No obstante, las cifras obtenidas en los estudios llevados a cabo por 

Huamán y Tanco (2018) y Velásquez (2022) pueden tener relación con el personal de 

enfermería debido a que, dicho personal posee altos niveles de EL en relación a las 

exigencias laborales que se presentan en su campo profesional a  diferencia de la 

investigación de Juárez y Loarte (2021) y la presente, en las cuales la población estuvo 

compuesta por profesionales de salud.  

Referente a la relación de las variables antes mencionadas se acepta la hipótesis planteada 

en la presente investigación acerca de la relación entre las variables y se rechaza la hipótesis 

nula, se evidenció una relación negativa de intensidad muy baja (Rho = -,172; p = ,037), es 

decir a un aumento en la IE estaría relacionado con la disminución del EL, de manera similar 

la autora Reyes (2021) demuestra la relación entre variables en su estudio realizado en Perú, 

en el cual, muestra una correlación negativa baja Rho = -0.328 con nivel de significancia p 

= 0.020, con ello demostró que existe una relación inversa entre las variables antes 

mencionadas en el personal de salud en el servicio de Emergencia (Reyes, 2021). El estudio 

de inteligencia emocional y estrés laboral en el personal asistencial de Enfermería presenta 

una correlación moderada Rho = -0,276 siendo una relación negativa y baja (Carbajal y 

Portillo, 2017).  

De igual forma, en el estudio de Juárez y Loarte (2021) existe una correlación inversa de 

intensidad moderada (Rho = -,580) y significativa (p<,01) entre las variables inteligencia 

emocional y estrés laboral; así también, el estudio realizado en un hospital público de Perú 

demuestra que, existe una relación positiva moderada con valor de p= 0.348 (Velásquez, 

2022). La diferencia de intensidad en correlación obtenida puede deberse a la metodología 

de los estudios, debido a que, en estos se obtuvo una intensidad moderada y se trabajó 

específicamente con personal de enfermería. A diferencia de los valores obtenidos en el 

estudio de las autoras Millán y Escandón (2021), donde no se identificó la existencia de una 

correlación significativa entre la variable IE y EL. 
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CAPÍTULO V.   

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Los resultados obtenidos mediante la escala TMMS-24 determinaron que en las 

dimensiones de la IE existe una prevalencia de la claridad emocional, seguida de la 

reparación y atención emocional, lo que indica que los profesionales de la salud del 

hospital San Luis de Otavalo presentan una capacidad de entender, reconocer y 

distinguir las emociones dependiendo de la situación a la cual se enfrentan, 

facilitando el manejo de estrés laboral. 

• Después de aplicar el cuestionario sobre Estrés de la OIT-OMS se determinó que el 

51,4% de los profesionales de la salud del Hospital San Luis de Otavalo presentan 

un bajo nivel de estrés, el 37,2% un nivel intermedio, el 10,1% un nivel moderado 

y el 1,4 % restante un nivel alto. En el caso de situaciones de estrés laboral, los 

profesionales que poseen una alta habilidad de IE, serán capaces de afrontar 

adecuadamente las situaciones propias del estrés en el lugar trabajo. 

• Al realizar la relación entre la inteligencia emocional y el estrés laboral se obtuvo 

como resultado una correlación estadísticamente significativa, con un P valor =,037 

en los profesionales de salud del Hospital San Luis de Otavalo, evidenciándose una 

relación negativa de intensidad muy baja (-,172), indicando que un aumento de IE 

está relacionado a la disminución de estrés laboral, de modo que, estos sujetos 

poseen mayor dominio en el manejo emocional reduciendo la tensión psicológica, 

contando con mayores habilidades para generar y mantener relaciones 

interpersonales de calidad. 

5.2. Recomendaciones 

• Fomentar a investigaciones futuras a profundizar en el tema con la finalidad de 

incluir otras variables de estudio permitiendo conocer de mejor manera la realidad 

a la que se enfrentan los profesionales de la salud. 

• Realizar programas de promoción de inteligencia emocional en profesionales de la 

salud, para brindar información al personal acerca de las herramientas de gestión y 

regulación de emociones logrando un adecuado afrontamiento a situaciones 

estresantes en el entorno de trabajo. 

• Implementar un plan de intervención enfocado en el uso de estrategias que 

potencialicen la IE dirigido a los profesionales de la salud, de tal forma que puedan 

aplicarlas en cada una de sus funciones, con la finalidad de manejar sus emociones 

a nivel laboral, personal y familiar.  
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ANEXOS   

Anexo 1. Resolución del Proyecto de investigación 
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Anexo 2. Aprobación de la Institución 
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Anexo 3. Consentimiento informado (aplicación vía on-line mediante el programa 

Microsoft Forms) 
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Anexo 4. Ficha sociodemográfica 
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Anexo 5. Escala Rasgo de metaconocimientos sobre estados emocionales (TMMS-24) 
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