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Resumen
El traslado cotidiano entre la casa y el trabajo demanda un importante uso de recursos personales y puede 
llegar a ser estresante. El objetivo fue construir y evaluar una escala de respuestas emocionales por el estrés 
en el traslado en transporte público para la Zona Metropolitana del Valle de México de manera exploratoria. 
Método: Se realizó un estudio cualitativo a través de entrevistas semi estructuradas con el propósito de iden-
tificar emociones asociadas a la experiencia de estrés por el traslado para desarrollar los reactivos de acuerdo 
con el contexto. Posteriormente, dos estudios cuantitativos permitieron evaluar las propiedades psicométricas. 
Participaron 196 y 298 personas respectivamente. La aplicación de la escala se realizó en línea en septiembre de 
2020 y abril de 2021. Resultados: la escala incluyó 26 respuestas emocionales asociadas al estrés. En el Análisis 
Factorial Exploratorio se redujo a nueve emociones negativas (X2=1183, gl=36, p=.001, KMO=.94, 60% de 
varianza explicada, Alfa ordinal=.93), corroboradas en el Análisis Factorial Confirmatorio (X2=41.87, gl=26, 
X2/gl=1.61, p=.025; RMR=.036, SRMR=.036, RMSEA=.045; GFI=.997, CFI=.999, TLI=.998). Conclusión: la 
propuesta exploratoria de la escala para evaluar las respuestas emocionales por el estrés en el traslado presenta 
valores adecuados para aplicarse en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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El estrés se define como “una relación particular entre 
la persona y el entorno, evaluada como amenazante, 
que supera los recursos y pone en peligro el bienestar 
de la persona” (Lazarus & Folkman, 1984, p.43). Se ha 
identificado como un estímulo externo, una respuesta 
o reacción interna a distintas condiciones ambientales 
y como un proceso, en el que interviene la evalua-
ción del ambiente y de los propios recursos (Lazarus, 
1999). Aldwin (2007), se refiere a él como un esta-
do interno relacionado con reacciones fisiológicas, 
emocionales y celulares. Skinner y Zimmer-Gembeck 
(2010) agregan reacciones, motivacionales, de aten-
ción, energía, voluntad y cognición.

En el contexto del traslado entre la casa y el traba-
jo, el estrés, se refiere al resultado de las restricciones 
u obstáculos reales o percibidos, incluidas reacciones 
a condiciones de hacinamiento, tráfico, ruido, entre 
otras (Koslowsky et al., 1995), especialmente en en-
tornos urbanos, donde se presenta una mayor carga 

ambiental (Moser, 2012), contribuyendo a elevar la 
excitación fisiológica, favorecer estados emocionales 
negativos y deteriorar el rendimiento cognitivo (No-
vaco & Gonzalez, 2009).

En la evaluación del estrés por el traslado, sobre-
salen los estudios enfocados en respuestas fisiológicas 
(Jimenez-Vaca et al., 2020) y los que miden el estrés 
con instrumentos de auto reporte, sobre estos últi-
mos, algunos que se basan en situaciones o molestias 
cotidianas del traslado (Kluger, 1998), otros, en 
características del recorrido catalogándolas como 
estresores (Legrain et  al., 2015), y unos más con 
respuestas afectivas en combinación con otros instru-
mentos (Rüger et al., 2017).

Algunas dificultades al evaluar el estrés por el 
traslado con instrumentos de auto reporte, es que se 
ha medido el estrés general y no sólo con relación al 
recorrido (Jahangeer et al., 2021). Por otro lado, los 
que lo evalúan a través de situaciones, características 

Abstract 
The stress in urban settings is related to a greater request for personal resources to face situations of daily life, 
such as the commuting, since in big cities, people spend a lot of time on it, and sometimes is uncomfortable and 
annoying, which can cause stress. Commuting stress has been assessed, through commuting daily hassles, com-
muting stressful features and physiological responses, but it is possible assess it through emotional responses. 
The aim of this study was to develop and assess an exploratory scale of emotional responses for the study of 
commuting stress by public transport in an urban area of México that is densely populated. Method, a cross 
sectional design was used, in which a qualitative exploratory study was carried out through 23 individual 
semi-structured interviews and two focus group, where it was identified the main emotions experienced during 
the commuting stress to develop the items in the language of the population. Subsequently, those emotions 
were compared with emotions proposed in previous studies to complement the scale. Thus, 26 emotions were 
included to assess the commuting stress through emotional responses. Finally, two quantitative studies were 
carried out to assess the psychometric properties of the scale, in which 196 and 298 people participated, res-
pectively. The scale was applied online in September 2020 and in April 2021. Results, from the 26 emotional 
stress responses were reduced to nine negative emotions in an Exploratory Factor Analysis (X2=1183, df=36, 
p=.001, KMO= .94, 60% variance, Alfa ordinal=.93). This solution was corroborated with a Confirmatory 
Factor Analysis (X2=41.87, d.f.=26, X2/d.f.=1.61, p=.025; RMR= .036, SRMR=.036, RMSEA=.045; GFI=.997, 
CFI=.999, TLI=.998). Conserve only nine negative emotions is due to statistical analysis but also because some 
emotions referred to conditions of physical exhaustion or body energy level. On the other hand, positive emo-
tions were related with pleasant commuting situations, not with the commuting stress experience. Conclusion, 
the exploratory scale to assess the commuting stress through emotional responses presents acceptable values to 
be applied in this urban area of Mexico.
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o molestias cotidianas del traslado, incluyen las mis-
mas condiciones para usuarios del transporte público 
y conductores de autos privados (Sposato et al., 2012) 
o bien, miden la presencia, intensidad o frecuencia del 
estrés con un solo reactivo (Ditmore & Deming, 2018).

Al respecto, en términos de las características del 
ambiente, Lazarus y Folkman (1984), argumentan 
que la causa del estrés no es la característica en sí 
misma, sino la forma en que es interpretada por la 
persona por lo que no se recomienda considerarlas 
estresores. Respecto a las molestias cotidianas, existe 
la dificultad de contar con una amplia gama de ellas, 
incluso si se tratara exclusivamente del traslado entre 
la casa y el trabajo ya que hay distintos modos y con-
diciones de traslado (St-Louis et al., 2014). 

Con relación a las respuestas fisiológicas, como 
la conductancia de la piel, la tasa de ritmo cardiaco 
o el nivel de cortisol en saliva, deben tomarse antes, 
durante o inmediatamente después del traslado (Ji-
menez-Vaca et al., 2020), por lo que son más difíciles 
de aplicar y más costosas. Además, en ocasiones re-
sulta complejo interpretar si el resultado se relaciona 
con el estrés (Pykett et al., 2020).

Las respuestas emocionales por su parte, pueden 
ser una opción viable para evaluar el estrés por el 
traslado ya que revelan el costo del encuentro es-
tresante al integrar diversos procesos en los que la 
persona evalúa los recursos y amenazas, así como sus 
implicaciones, ya que las emociones son un sistema 
complejo de pensamientos, creencias, motivos y sig-
nificados (Lazarus, 1999).

Medir el estrés por el traslado a través de respues-
tas emocionales en un instrumento de auto reporte 
podría permitir adaptarlo a diversas condiciones o 
características ambientales, ya que las emociones son 
una respuesta temporal y situacional, representativa 
del momento del encuentro, ofrecen información so-
bre la forma en que la persona lo procesa y evalúa. 
Sobre todo, las emociones influyen en el bienestar 
y funcionamiento de las personas en la vida social  
(Lazarus, 1999).

Es necesario aclarar que el estrés no es sinónimo 
de las emociones, hay una distinción entre ellos, la ex-
periencia de estrés activa ciertas emociones (Aldwin, 
2007), usualmente emociones negativas, identificadas 

como emociones de estrés, sin embargo, también 
incluye emociones positivas, cuando se da en circuns-
tancias favorables que motivan a conseguir una meta. 
Y aunque el estrés no cubre el total de las emociones, 
se ha identificado una interdependencia entre el estrés 
y la emoción (Lazarus, 1999). 

Entre los instrumentos para medir el estrés basa-
dos en emociones, destacan el de Folkman y Lazarus 
(1986), con 24 respuestas emocionales agrupadas 
en cuatro factores. El de Mackay et al. (1978), con 
34 adjetivos emocionales agrupados en dos factores 
(Estrés y Activación). Este último adaptado por King 
et al. (1983), identificando los mismos factores con 20 
adjetivos, al igual que Mohd Mahudin et al. (2012). 
Ortega et al. (2016), retomaron 15 adjetivos, agrupa-
dos en tres factores: estrés, activación y agotamiento. 

Respecto al estrés por el traslado al trabajo, No-
vaco y Gonzalez (2009), sugirieron seis adjetivos 
bipolares para evaluar el estado de ánimo después del 
traslado. Asimismo, propusieron un índice de estrés 
por el traslado, con emociones asociadas a un estado 
de ánimo negativo. Otros estudios sobre el estrés por 
el traslado han incluido un conjunto de emociones, 
sin embargo, las identifican con constructos como 
evaluación afectiva (Gatersleben & Uzzell, 2007), 
estados mentales (Morris & Guerra, 2015), condi-
ciones de salud mental (Tajalli & Hajbabaie, 2017), 
sentimientos individuales (Gimenez-Nadal & Moli-
na, 2019) o sentimientos psicológicos por demoras en 
el traslado (Rezapour & Ferraro, 2021). 

En la Teoría del Estrés Psicológico, la emoción 
tiene un papel relevante en un contexto situacional, 
ya que se trata de respuestas inmediatas derivadas de 
procesos cognitivos, con efectos a corto y largo pla-
zo, afectando el funcionamiento y la salud (Lazarus, 
1999). Aunque las respuestas emocionales son rele-
vantes en la evaluación del estrés, en el contexto del 
traslado, se carece de un instrumento que se enfoque 
en ellas aludiendo al estrés específicamente.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue cons-
truir un instrumento de manera exploratoria para medir 
el estrés por el traslado entre la casa y el trabajo, en 
transporte público, con base en respuestas emocionales 
y, evaluar sus propiedades psicométricas, para aplicarse 
en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Método
Para la construcción de este instrumentó se reali-
zaron tres estudios, uno con enfoque cualitativo 
que permitió identificar emociones experimentadas 
durante el recorrido ante situaciones estresantes en 
la población de interés, con el propósito de redac-
tar los reactivos con un vocabulario claro, sencillo, 
comprensible y relevante para este contexto (Mu-
ñiz & Fonseca-Pedrero, 2019). Posteriormente se 
realizaron dos estudios con enfoque cuantitativo, 
de corte transversal correlacional, que permitieron 
identificar estadísticamente la estructura factorial 
de las respuestas emocionales asociadas al estrés por  
el traslado.

Participantes

Se establecieron como criterios de inclusión ser traba-
jadores de entre 18 y 65 años de edad, vivir y trabajar 
en la Zona Metropolitana del Valle de México, rea-
lizar el mismo recorrido entre la casa y el trabajo en 
transporte público, al menos tres días a la semana, 
en los últimos seis meses a 10 años. Se excluyó a 
personas que estudiaban y trabajaban y personas con 
alguna discapacidad motriz o visual, para quienes el 
traslado representaba un esfuerzo mayor.

Muestra 

En el estudio cualitativo participaron 31 personas (17 
hombres y 14 mujeres), el tamaño de muestra en este 
caso se definió a partir de la saturación teórica (Cor-
bin & Strauss, 1990). Para los estudios cuantitativos 
se calculó un tamaño de muestra considerando entre 
cinco y diez casos por reactivo. El muestreo fue no 
probabilístico, intencional, con personas que acep-
taron participar en el estudio de manera voluntaria. 
En el Análisis Factorial Exploratorio, ingresaron a la 
plataforma 393 personas, se retiraron 162 casos que 
contestaron sólo algunos datos sociodemográficos o 
parte de la escala, así como 35 casos que no cum-
plían los criterios de inclusión. Se conservaron 196 
participantes (67 hombres y 129 mujeres), con una 

media de 31 años (DE=10); 59.7% solteros, 33.7% 
casados o en unión libre y 6.6% separados. Su nivel 
educativo fue predominantemente de nivel superior 
(58.7%), aunque también hubo de medio superior 
(20.4%), posgrado (14.3%), y educación básica 
(6.6%). En el análisis Factorial Confirmatorio, ingre-
saron a la plataforma 545 personas. Se eliminaron 
247 casos inconclusos o que no cumplieron con los 
criterios de inclusión, por lo que la muestra quedó 
formada por 298 participantes (49% hombres). La 
media de edad fue de 37 años (DE=10.2 años), 29% 
eran solteros, 60% casados o en unión libre y 12% 
separados. Respecto al nivel educativo, 31.5% cursó 
educación básica, 35.5% nivel medio superior, 24% 
nivel superior y 9% posgrado.

Variables 

Estrés: Respuesta interna (Mackay et al., 1978), que 
surge de la relación entre la persona y el entorno, 
evaluada como amenazante o que supera los recursos 
de afrontamiento y pone en peligro el bienestar (La-
zarus & Folkman, 1984), en la que se evocan estados 
emocionales que disminuyen el rendimiento eficiente 
y la satisfacción personal (Koslowsky et al., 1995). Se 
midió a través de 26 emociones, tanto positivas como 
negativas, con una escala de respuesta tipo Likert 
sobre la frecuencia con que se presentan durante el 
recorrido entre la casa y el trabajo.

Procedimiento 

Se realizó un estudio cualitativo en el que se contactó 
a los participantes en sus domicilios y en estaciones 
de transporte público. Con las personas que acepta-
ron participar, se programó una cita con el propósito 
de realizar una entrevista individual semi estructura-
da o un grupo focal. Ambas, consistieron en explorar 
las emociones experimentadas durante el traslado 
entre la casa y el trabajo y emociones presentes ante 
eventos estresantes durante los recorridos cotidianos. 
Las entrevistas tuvieron una duración de entre 30 y 
90 minutos. 
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La información obtenida en las entrevistas per-
mitió identificar emociones asociadas al estrés por el 
traslado. Posteriormente, se compararon con adjeti-
vos emocionales utilizados en la evaluación de estrés 
por otros autores, especialmente King et al. (1983) y 
Ortega et al. (2016). 

Se decidió incorporar emociones adicionales a las 
descritas en las entrevistas, ya que los participantes 
sólo mencionaron emociones negativas ante la ex-
periencia de estrés por el traslado entre la casa y el 
trabajo, sin embargo, King et  al. (1983), así como 
Lazarus (1995) y Ortega et al. (2016), sugieren que 
el estrés es multidimensional e incluye emociones 
positivas, sobre todo cuando el encuentro estresante 
implica un reto o desafío.

De esta manera, se configuró una lista con 26 
emociones asociadas al estrés en una escala tipo 
Likert, con cinco opciones de respuesta que van de 
Nunca a Siempre. Se optó por esta escala de respues-
ta porque desde la perspectiva del estrés psicológico, 
éste puede no ser dañino si se presenta en una ocasión 
o con poca frecuencia, pero puede resultar agotador 
o desgastante si se presenta de manera reiterada por 
la acumulación de estrés (Lazarus & Folkman, 1987). 

Posteriormente, la escala se aplicó a través de una 
plataforma digital, lo que permitió a los participantes 
contestarla en el momento y lugar de su preferencia, 
ya que debido a la pandemia por Covid-19, las restric-
ciones en el contacto social impidieron la aplicación 
presencial. La escala se promovió a través de redes 
sociales y se aplicó en dos momentos, de septiembre a 
noviembre de 2020 y de abril a junio de 2021.

Análisis 

Para los datos cualitativos se establecieron categorías 
de análisis (Corbin & Strauss, 1990) con ayuda del 
programa Nvivo-12 que permitieron una mejor inter-
pretación de la información. Con relación a los datos 
cuantitativos, se realizó un Análisis Factorial Explo-
ratorio, para la identificación de la estructura interna 
de la escala con y sin rotación Oblimin para factores 
correlacionados. Se establecieron correlaciones poli-
córicas por tratarse de una escala con respuestas tipo 

Likert (Freiberg et  al., 2013). Asimismo, se realizó 
un análisis de confiabilidad a través del cálculo del 
coeficiente alfa ordinal recomendado para variables 
ordinales (Domínguez-Lara, 2017). Posteriormente, 
re realizó un Análisis Factorial Confirmatorio a tra-
vés del método de mínimos cuadrados por tratarse de 
opciones de respuesta categóricas (Hair et al., 1999). 
Los análisis cuantitativos se realizaron a través del 
programa R Studio. 

Consideraciones éticas

Para las entrevistas individuales y grupos focales en 
el momento de la invitación se explicó el objetivo 
del estudio y en qué consistía la participación. Con 
quienes aceptaron participar, antes de iniciar las 
entrevistas se resolvieron dudas, se aclaró la partici-
pación voluntaria, que podían abandonar el estudio 
si lo consideraban conveniente, se les notificó que la 
información se analizaría y reportaría en conjunto, 
aclarando que la identidad sería protegida y se pro-
cedió a la firma del consentimiento informado. Para 
la aplicación de los instrumentos en línea, los par-
ticipantes declararon aceptar participar de manera 
voluntaria antes de empezar a contestar el formula-
rio, no se solicitaron datos personales que pudieran 
comprometer la integridad, privacidad o seguridad 
de los participantes. Este proyecto fue aprobado por 
un Comité de Ética.

Resultados 

En el análisis cualitativo se estableció como ca-
tegoría general respuestas emocionales asociadas 
al estrés, por el traslado entre la casa y el trabajo. 
Posteriormente emergió una nueva categoría denomi-
nada Emociones negativas, que se presentaban ante 
largos tiempos de traslado y espera, así como ante 
situaciones de inseguridad, integrada por emociones 
como preocupación, angustia, desesperación, ansie-
dad, frustración, impotencia, presión, enojo, nervios 
y culpa. Emociones como enojo e impotencia, se 
presentaron también ante situaciones de incomodi-
dad. La culpa, ocurría cuando consideraban que las 
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dificultades de su traslado se debían a una falta de 
prevención y finalmente, se configuró una categoría 
de Emociones ante situaciones no estresantes, éstas se 
presentaban cuando disponían de tiempo, seguridad 
y comodidad o cuando habían llegado a su destino, 
con emociones como calma, tranquilidad, satisfac-
ción, alivio y felicidad.

Con relación a los resultados cuantitativos, con 
las 26 emociones que integraron la escala inicial 
(ver Tabla 1), se observó la pertinencia de reali-

zar el análisis de factores al realizar la prueba de 
Kaiser-Meyer-Oklin (KMO=.89) y la prueba de es-
fericidad de Bartlet (X2=3,732, gl=325, p<.001). El 
grafico de sedimentación sugirió dos factores y la 
teoría propone entre dos y tres factores, por lo que 
se exploró una solución con dos factores explicando 
el 51% de la varianza y con tres factores el 57% de 
la varianza, sin embargo, las cargas factoriales no 
discriminaron claramente entre factores, la mayo-
ría de las emociones cargaron en un solo factor, en 

Tabla 1
Datos descriptivos de la versión inicial de la escala propuesta para evaluar el estrés por el traslado en transporte público a través de respuestas 
emocionales

Reactivo M DE Asimetría Curtosis EE

1 Satisfecho (a)b 2.98 .95 -.21 .03 .07

2 Activo (a)a 3.26 1.07 -.04 -.47 .08

3 Desesperado (a)b 2.84 .91 -.06 .12 .06

4 Nervioso (a)b 2.65 .99 .03 -.40 .07

5 Controlado (a)a 3.49 1.05 -.49 -.05 .08

6 Lleno (a) de energíaa 2.98 1.05 .03 -.23 .08

7 Impotenteb 2.54 1.06 .32 -.31 .08

8 Preocupado (a)b 2.84 1.02 -.09 -.28 .07

9 Enojado (a)b 2.51 .86 .22 .21 .06

10 Relajado (a)a 3.01 1.01 .13 -.30 .07

11 Tenso (a)b 2.82 .92 .00 .14 .07

12 Animado (a)a 3.04 .98 -.10 -.33 .07

13 Adormilado (a)a 3.14 .96 -.15 -.17 .07

14 Angustiado (a)b 2.63 .97 .08 -.52 .07

15 Ansioso (a)b 2.57 1.04 .19 -.43 .07

16 Despierto (a)a 3.63 .99 -.18 -.74 .07

17 Inquieto (a)a 2.63 1.03 .09 -.40 .07

18 Alerta (a)a 4.12 .90 -.66 -.35 .06

19 Calmado (a)a 3.49 1.01 -.20 -.41 .07

20 Con miedob 2.68 1.18 .17 -.77 .08

21 Presionado (a)b 2.81 .94 .02 -.07 .07

22 Somnoliento (a)a 2.91 .97 .08 .03 .07

23 Tranquilo (a)b 3.36 1.02 -.02 -.51 .07

24 Contento (a)a 3.27 1.03 -.09 -.55 .07

25 Cansado (a)a 3.27 .79 -.07 .83 .06

26 Frustrado (a)b 2.67 1.02 .22 -.26 .07

Nota: El encabezado de la escala expresa, “durante el traslado entre la casa y el trabajo me siento…” // a emociones propuestas por King et al. (1983) 
y Ortega et al. (2016). b emociones identificadas en el estudio cualitativo para el estrés por traslado
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consecuencia, se recurrió a un análisis con rotación 
Oblimin, forzando a dos y tres factores, lo que per-
mitió observar una mejor separación, no obstante fue 
necesario descartar reactivos de manera gradual por-
que no discriminaban claramente entre factores, lo 
que impidió conseguir una solución factorial con dos  
y tres factores.

Al analizar la naturaleza de los reactivos, se obser-
vó que adjetivos emocionales como activo, lleno de 
energía, animado, despierto, adormilado, cansado y 
somnoliento, aluden a una condición física, que, aun-
que puede ser resultado de un estado emocional, no 
se trata de respuestas emocionales en sí mismas por lo 
que se consideró viable retirarlos de la escala. 

La solución factorial más favorable consistió en 
mantener únicamente las emociones que suelen ser 
negativas para las personas, en un solo factor deno-
minado Estrés (ver Tabla 2).

Finalmente, el AFC para las nueve emociones 
seleccionadas, arrojó índices de ajuste aceptables 
(X2=41.87, gl=26, X2/gl=1.61, p<.025; RMR=.036; 
SRMR=.036; RAMSEA=.045; GFI=.997; CFI=.999; 
TLI=.998) por lo que se consideró a esta solución via-
ble para medir el estrés por el traslado entre la casa 

y el trabajo en transporte público en la Zona Metro-
politana del Valle de México a través de respuestas 
emocionales (ver Figura 1).

Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala de respuestas emocionales para evaluar el estrés por el traslado en transporte 
público. AFC realizado en R Studio. Estimador: Mínimos cuadrados, 46 parámetros, 298 observaciones. 

Tabla 2
Solución factorial final de la Escala de respuestas emocionales para 
evaluar el estrés por el traslado en transporte público

Emociones Estrés

E_8 Preocupado (a) .87

E_15 Ansioso (a) .84

E_4 Nervioso (a) .81

E_14 Angustiado (a) .81

E_11 Tenso (a) .79

E_9 Enojado (a) .77

E_20 Con miedo .71

E_21 Presionado (a) .70

E_3 Desesperado (a) .66

Prueba de esfericidad Bartlett
X2= 1183

gl=36
p=.001

KMO .94

Varianza explicada 60%

Alfa ordinal .93

AFE realizado en R Studio a través de matrices policóricas
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Discusión 
Al proponer 26 respuestas emocionales y conservar 
sólo nueve de ellas, cabe la pregunta si se está midien-
do el estrés por el traslado o una dimensión de él. Las 
nueve emociones seleccionadas se caracterizan por 
ser emociones negativas, mismas que fueron expre-
sadas por la muestra y coinciden con las emociones 
de estrés propuestas por Lazarus (1999), King et al. 
(1983) y Ortega et al. (2016). 

Las nueve emociones conservadas arrojan valores 
aceptables tanto en el Análisis Factorial Explorato-
rio como Confirmatorio. Desde luego, es importante 
considerar que se trata de una propuesta exploratoria 
para medir el estrés por el traslado entre la casa y 
el trabajo a través de respuestas emocionales, sobre 
todo con un instrumento corto y de fácil aplicación 
en una población que dispone de poco tiempo.

En el estudio cualitativo, los participantes 
describieron su estado de estrés con emociones 
desagradables, no identificaron al recorrido como 
desafiante en términos favorables, lo que los moti-
varía a sentir emociones agradables y de activación 
(Lazarus, 1999). Lo anterior, puede deberse a las 
posibilidades de acción restringidas para modificar el 
recorrido. Ejercen poco o ningún control sobre difi-
cultades como inseguridad, comodidad o tiempo de 
recorrido y de espera. Probablemente, si percibieran 
posibilidades de éxito en sus acciones, las dificultades 
podrían considerarse un desafío y de esta manera ex-
perimentar emociones positivas.

En términos cuantitativos, se suprimieron emo-
ciones agradables, emociones negativas con términos 
poco utilizados por la población para referirse a 
situaciones de estrés empleadas en otras escalas 
y emociones relacionadas con el nivel de energía 
física, conservando así, las nueve emociones nega-
tivas mencionadas previamente concentradas en un  
solo factor. 

Lazarus (1999) reconoce 15 emociones para repre-
sentar distintas dimensiones de estrés, sin embargo, 
identifica entre ellas a un grupo al que denomina 
emociones estresantes, se trata especialmente de emo-
ciones negativas que se presentan ante situaciones 
de daño, amenaza o pérdida. Lo anterior coincide 
con esta muestra, las personas consideraron al estrés 

en términos de emociones desagradables ante con-
diciones de traslado desfavorables. Las emociones 
positivas o agradables se mencionaron ante experien-
cias placenteras durante el recorrido, por ejemplo, 
cuando tienen tiempo suficiente para llegar a su desti-
no o encuentran lugar para sentarse en el transporte, 
pero no las relacionaron con la experiencia de estrés.

Por otro lado, tanto la escala de King et al. (1983), 
así como la adaptación de Ortega et al. (2016), si bien 
identifican dos y tres factores respectivamente, coin-
ciden en nombrar a uno de ellos estrés, lo que sugiere 
que un grupo específico de emociones está asociado 
al estrés como respuesta emocional, mientras que el 
resto de los adjetivos probablemente hacen referencia 
al nivel de energía que las personas consideran tener 
al interactuar con el ambiente. 

También se identificaron emociones que represen-
tan signos de ansiedad, mismas que se conservaron 
debido a que el estrés y la ansiedad suelen ser aspec-
tos correlacionados (Bystritsky & Kronemyer, 2014) 
y que en el caso de esta muestra se mencionaron como 
respuestas emocionales asociadas a la experiencia de 
estrés por el traslado entre la casa y el trabajo. 

Cabe mencionar que la mayoría de los estudios 
sobre el traslado entre la casa y el trabajo incluyen 
a las emociones entre sus variables para evaluar dis-
tintos conceptos (Gimenez-Nadal & Molina, 2019; 
Rezapour & Ferraro, 2021). Por lo que se considera 
importante contar con un instrumento sobre res-
puestas emocionales asociadas al estrés que permitan 
evaluarlo de manera más completa evitando usarlas 
indefinidamente. 

Un instrumento para medir el estrés con base en 
respuestas emocionales tiene la ventaja de utilizarse 
en diferentes contextos, a diferencia de los instru-
mentos basados en eventos de vida o en molestias de 
la vida cotidiana. Las respuestas emocionales, al ser 
racionalizaciones acerca de lo que sucede en un mo-
mento particular de la vida, tanto de amenazas físicas 
o reales como psicológicas o percibidas (Lazarus, 
1999), pueden concentrarse en periodos específicos 
del día como el recorrido cotidiano entre la casa  
y el trabajo. 

Actualmente se cuenta con un número limitado 
de instrumentos para medir el estrés por el traslado, 
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recurriendo así a un sólo reactivo (Ditmore & De-
ming, 2018), o a instrumentos sobre el estrés general 
(Jahangeer et  al., 2021) o parte de ellos, así como 
características de traslado (Wener & Evans, 2011), 
que no siempre son aplicables a distintos modos de 
traslado o contextos.

El formato de respuesta tipo Likert, que indaga 
sobre la frecuencia en que se presentan las emociones, 
también es importante, ya que las condiciones que 
se experimentan de manera cotidiana pueden estar 
relacionadas con estrés crónico y conducir al agota-
miento o a problemas de salud (Lazarus, 1999). En 
ese sentido, se trata de una escala en la que se suman 
los reactivos, la interpretación es que, a mayor punta-
je mayor frecuencia en la experiencia de estrés. Dado 
que las opciones de respuesta van de nunca a siempre, 
experimentar estas emociones siempre o casi siempre, 
puede implicar agotamiento físico y emocional. 

Entre las limitaciones del estudio, es necesario 
mencionar que el instrumento no evalúa la intensidad 
con que tales emociones se presentan y, por otro lado, 
no discrimina entre las distintas emociones, asignán-
doles a cada una el mismo peso, asimismo, es posible 
que las personas con el tiempo se adapten a ciertas 
situaciones aversivas o bien aprendan a afrontarlas 
favorablemente o a evitarlas, lo que les implicaría 
menor estrés (Lazarus & Folkman, 1984). 

También, es necesario considerar que el desarro-
llo de esta escala es una aproximación exploratoria, 
se trata de una propuesta para medir el estrés por el 
traslado a través de respuestas emocionales, en este 
caso, al identificar exclusivamente emociones negati-
vas, es importante profundizar en el tema a través de 
estudios complementarios comparándola con otras 
medidas de estrés por el traslado y de una revisión 
teórica más exhaustiva.

Otra limitación es que los datos cualitativos pro-
vienen de una muestra pequeña de participantes que 
pueden no representar al total de la población. Los 
estudios cuantitativos por su parte no fueron a través 
de un muestreo aleatorio y que incluyera de forma 
proporcional a personas con distintas condiciones de 
traslado. Al tratarse de una muestra por convenien-
cia, participaron sólo personas que tuvieron acceso a 
la escala y decidieron participar de manera voluntaria 

excluyendo también a quienes no hacen uso de la tec-
nología o redes sociales.

Adicionalmente, la aplicación en línea impidió 
controlar el momento del día en que contestaron el 
instrumento, lo que pudo contribuir a un sesgo en 
las respuestas. La pandemia por Covid-19, representó 
una limitación más, ya que al cambiar los patrones de 
movilidad en general y la de los participantes pudo in-
terferir en los resultados. Lo anterior porque algunas 
personas asistían de manera irregular a sus trabajos 
modificando los recorridos diarios y porque dentro 
de la ciudad, se redujo el flujo vehicular, así como la 
cantidad de personas en la vía pública y dentro de los 
transportes. Este cambio rompió con un esquema de 
vida y pudo conducir a una mayor conciencia sobre 
los riesgos y molestias cotidianas en el recorrido.

Conclusión

La escala para evaluar el estrés por el traslado en 
transporte público a través de respuestas emocio-
nales presenta propiedades psicométricas aceptables 
para ser utilizada con población que habita en la 
Zona Metropolitana del Valle de México, teniendo 
presente que se trata de una propuesta exploraría. Es 
un instrumento corto y de fácil aplicación, útil para 
distintas condiciones de traslado.
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