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RESUMEN 

A partir del inicio de la pandemia, que ocasionó grandes cambios en la dinámica 

e interacción de la población, se logró observar situaciones específicas en el 

sector educación, sobre todo en la educación superior, afrontando así los 

docentes cambios en la metodología, didáctica y enseñanza, de esta manera el 

objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre el estrés 

laboral y la ansiedad en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 

2022, para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta una metodología 

de tipo básica con un enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, asimismo, 

persiguió un diseño no experimental con una temporalidad transeccional, los 

instrumentos empleados fueron el cuestionario de estrés laboral de Maslach y 

Jackson (1981) y Escala de autoevaluación de la ansiedad de Zung (1995), los 

mismos que se aplicaron a una muestra de 50 docentes universitarios de 5 

facultades que laboran en la universidad del estudio. En cuanto a los resultados 

se logró determinar la existencia de una correlación moderada significativa r = 

0.462; Sig. = 0.001, resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación, 

determinando que a menor estrés laboral menor ansiedad, respectos a los 

niveles de estrés laboral se observó que el 26% presentó nivel moderado y el 

74% bajo, asimismo, en cuanto a los niveles de ansiedad, el 96% de docentes 

presentaron niveles normales de ansiedad y solo 4% se ubicó en presencia 

mínima de ansiedad moderada. Finalmente, solo se encontró correlación 

moderada positiva y significativa entre la dimensión despersonalización y 

ansiedad r = 0.448; Sig. = 0.001. 

Palabras claves: Ansiedad, COVID-19, Docente Universitario; Estrés Laboral, 

Salud Mental. 
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ABSTRACT 

Since the beginning of the pandemic, which caused great changes in the 

dynamics and interaction of the population, specific situations were observed in 

the education sector, especially in higher education, thus teachers facing 

changes in methodology, didactics and teaching In this way, the objective of this 

research was to determine the relationship between work stress and anxiety in 

teachers at the National University of Tumbes - Peru 2022. For the development 

of the research, a basic methodology was taken into account with a quantitative 

approach, correlational level, likewise, pursued a non-experimental design with a 

transectional temporality, the instruments used were the work stress 

questionnaire of Maslach and Jackson (1981) and the self-assessment scale of 

anxiety of Zung (1995), the same which were applied to a sample of 50 university 

professors from 5 faculties who work at the university of the study. Regarding the 

results, it was possible to determine the existence of a significant moderate 

correlation r = 0.462; Sig. = 0.001, a result that allowed us to accept the research 

hypothesis, determining that the less work stress, the less anxiety. Regarding the 

levels of work stress, it was observed that 26% presented a moderate level and 

74% had a low level, likewise, in terms of anxiety levels, 96% of teachers 

presented normal levels of anxiety and only 4% were in minimal presence of 

moderate anxiety. Finally, only a moderate positive and significant correlation 

was found between the depersonalization dimension and anxiety r = 0.448; Sig. 

= 0.001. 

Keywords: Anxiety, COVID-19, University Professor; Work Stress, Mental 

Health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El estudio surgió al presenciar la relación entre la ansiedad y el estrés laboral 

que experimentan los docentes de la Universidad Nacional de Tumbes durante 

el confinamiento a causa de la COVID – 19, como es conocido, el inicio de la 

pandemia marcó modificaciones en el estilo de enseñanza, la modalidad de 

trabajo pasó del salón de clases a su aplicación plataformas virtuales con uso 

del internet, campus virtuales para colgar exámenes o trabajos de forma 

asincrónica o sincrónica. 

Actualmente, la existencia del nuevo virus el COVID-19 ha despertado interés, 

preocupación, pues ha desencadenado un impacto negativo en la salud física y 

mental en la población mundial; en el área profesional son los maestros 

universitarios quienes se han visto afectados puesto que su práctica es ejercida 

bajo una modalidad virtual, sistema que conllevaría a que presenten las 

siguientes problemáticas: Satisfacción laboral baja, índices de estrés elevados, 

desanimo en la ejecución de la práctica laboral, entre otros (Camacho et al., 

2021). 

Ante los cambios enfrentados, producto de las restricciones para disminuir las 

olas de contagio, los docentes tuvieron la obligación de innovar los métodos de 

enseñanza, adaptándose a nuevos estilos de trabajo, cambiando la rutina 

laboral, lo cual generó cargas laborales, y afectaciones en su bienestar, 

resultando cada vez más evidente sintomatología de estrés y ansiedad (Rojas, 

2022). 
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Es así que, el impacto generado por la COVID 19 ha sido notablemente 

significativo, especialmente en el ámbito universitario, según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (2020) la pandemia ha transformado 

la vida cotidiana de la población en sus totalidad, incluyendo el sistema 

educativo, de manera abrupta, las aulas presenciales se vieron reemplazadas 

por entornos virtuales, provocando una completa modificación en el escenario 

académico, de tal modo que tanto docentes y estudiantes se encontraron ante la 

necesidad de adaptarse hacia estos nuevos métodos y estrategias de 

enseñanza para mantener la continuidad de los contenidos programados en los 

planes de estudios y curricular. 

El repentino paso de la instrucción cara a cara a la emergente educación virtual, 

como vía para mantener los estándares de calidad educativa, provocaron una 

serie de transformaciones en la comunidad docente (nuevas estrategias de 

interacción, nuevas formas de enseñanza, adaptación de plataformas virtuales) 

las cuales afectan las nuevas necesidades de los alumnos, el desempeño 

académico y el estado psicológico de los docentes (Morales, 2022). 

Los cambios en el contexto actual exigen una mayor adaptabilidad por parte del 

profesorado, por tanto, se generan impactos en los sistemas, organizaciones de 

trabajo, mayores exigencias cognitivas, físicas y emocionales que provocan 

constantemente estrés laboral y ansiedad (Ramos, 2022). 

La presencia de estrés en el sector educativo refleja una amplia gama de 

síntomas y signos vinculados a la experiencia laboral, insatisfacción, episodios 

persistentes de estrés crónico, la falta de empatía por las personas involucradas 

en el proceso de enseñanza, en este caso en particular involucra a los agentes 

activos que son docentes y estudiantes, ahora bien, con la existencia del virus 

COVID-19 en el sistema educativo convencional ha evolucionado hacia aulas 

virtuales utilizando plataformas (Zoom, Webex, entre otros), dando lugar a un 

conjunto de cambios y adaptaciones emergentes que producen signos de estrés, 

episodios de ansiedad que generan repercusiones en los docentes a cargo de la 

enseñanza de los estudiantes universitarios (González, 2020) 
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Lo que se buscó con la presente investigación fue detectar el impacto que generó 

el “estrés laboral y la ansiedad en el docente universitario de la Universidad 

Nacional de Tumbes”, puesto que con la aparición del virus COVID 19, se han 

visto afectados en el ámbito académico, si bien es cierto, los docentes hacen sus 

máximos esfuerzos por impartir sus enseñanzas a los estudiantes universitarios, 

sin embargo, tienen dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias de 

trabajo virtual, esta situación ha generado en los docentes problemas que 

afectan su salud mental al estar sometidos a altos niveles de estrés académico 

y ansiedad, por lo tanto, fue crucial llevar a cabo este estudio (Torres, 2022). 

La instrucción de alto nivel representa hoy un desafío para la educación superior 

y quizás el desafío más apremiante e inevitable de nuestra era, como la 

globalización, donde el desarrollo económico y la aspiración de edificar una 

sociedad basada en el conocimiento, son de suma importancia para la 

coexistencia humana, el bienestar y la felicidad, para la generación actual como 

para generaciones futuras (Rivas y Navas, 2020). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (2015) refiere que la 

educación es uno de los derechos fundamentales e incluso es una exigencia 

inherente a la naturaleza humana, además, es un factor esencial en el desarrollo 

personal, social y económico, reiterando que el propósito de dicha educación 

debe ser visto desde una amplia perspectiva puesto que una persona con 

educación logrará cumplir sus expectativas personales, derechos, gozar de una 

vida y trabajo digno, contribuyendo así al desarrollo integral del medio en el que 

vive. 

Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, esta situación no ha cambiado 

significativamente, dado que la sociedad experimenta cambios constantes 

altamente exigentes que afectan a los docentes debido a los desafíos que 

enfrentan para brindar una educación de calidad, por este motivo los educadores 

están constantemente sujetos a las demandas de tomar decisiones importantes, 

mantenerse al tanto de los desarrollos tecnológicos y realizar cambios e 

innovaciones efectivas (Ramos, 2022). Por tanto, el estrés en el ámbito laboral 

se manifiesta de manera variable, ya sea en mayor o menor grado, en el 

desempeño diario o desarrollo de actividades (Barraza, 2006). 
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Estudios como el presentando por Collantes (2021) coinciden en que el estrés 

en el ámbito laboral se ha transformado en uno de los motivos principales de 

despidos en ciertas ocupaciones, entre ellas la docencia. Por parte de Mansilla 

(2012) refiere que el trabajador estresado no ejerce sus labores cómo debería, 

puesto que afecta el bienestar físico, psicológico y emocional, el cual repercute 

en cada área de trabajo. 

El Perú no es ajeno a este problema, dado que el sistema educativo atraviesa 

una severa crisis en la calidad del proceso educativo sufriendo impactos 

significativos en las últimas décadas, comprometiendo el estatus económico, 

social y profesional de la población docente que se deteriora cada vez más, 

desvalorizando las propuestas de cambio social para adquirir y construir la 

estructura del conocimiento (Ministerio de Educación del Perú, 2006). 

Por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU, 2021) explica que, a lo largo de los años, ha aumentado la necesidad 

de maestros que puedan practicar sus conocimientos de manera efectiva, sin 

embargo, en el citado informe, las estadísticas presentadas sobre despidos 

docentes en las últimas décadas permiten concluir que los docentes se apegan 

a lo requerido y no prestan atención al desarrollo de las competencias básicas 

de los estudiantes, hito fundamental para el desarrollo y rendimiento académico 

de estos, es así que, desde la aparición de la Ley N° 30220 muchos docentes 

han optado por no continuar con sus estudios superiores por no contar con el 

tiempo suficiente para realizar ambas actividades al mismo tiempo, por ser 

demasiado estrictas (Ministerio de Educación del Perú, 2014) 

Según Fernández (2008) los docentes creen que la burocracia se interpone en 

el camino de su educación, junto con demasiado papeleo con sistemas de 

evaluación, proyectos o ubicaciones, planes de estudio, preparación de 

programas, de materiales, un trabajo desagradecido pero legalmente obligatorio, 

que reduce el tiempo que conlleva prepararse para las lecciones y 

eventualmente enseñar; todas estas exigencias hacen del trabajo docente un 

ejercicio complicado, y por lo tanto conlleva a una mala calidad de educación 

para los estudiantes. 
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La incomodidad experimentada por los docentes es una realidad que tiene 

consecuencias como bajo rendimiento, estrés y altos niveles de ansiedad en 

quienes ejercen esta profesión (Vindel et al., 1994). Basta con analizar el tiempo 

que los docentes dedican a los alumnos en clase, y otras actividades 

complementarias que deben desarrollarse para un adecuado proceso de 

enseñanza – aprendizaje para comprender que es un trabajo que provoca estrés 

severo y genera niveles altos de ansiedad que muchas veces conduce al 

cansancio, la fatiga excesiva, dolores de cabeza, molestias musculares, cambios 

de humor y otros (Sierra et al., 2003) 

Asimismo, existen otros componentes que contribuyen con los episodios de 

estrés laboral y ansiedad en los docentes, ya que dependiendo de la institución 

las aulas de clases están divididas con hasta 50 estudiantes, esta cantidad de 

alumnado implica mayor preparación, esfuerzos del docente por captar la 

atención e interés del alumnado, viviendo una constante preocupación por crear 

estrategias que desarrollen aprendizajes atractivos y alcanzables (Gutiérrez et 

al., 2005) 

Desde la propuesta de  Bandura (1997) las actividades o acciones que cada 

individuo ejecuta con interés o placer se transforman en un estímulo, la 

enseñanza, significa que los profesores tienen diferentes motivaciones para 

hacer su trabajo. Es así que el estrés laboral y ansiedad han ido en aumento en 

estos últimos años viéndose afectado el rendimiento de los docentes quienes 

forman parte del proceso de estudio, que a pesar de adaptarse a estos nuevos 

cambios y metodologías, es inevitable mencionar que estos cambios han traído 

consigo complicaciones las cuales se detallan de acuerdo a lo encontrado por 

Clavijo (2021) quien indicó que las razones principales que originan  el estrés 

laboral en la educación virtual en 317 docentes en países latinoamericanos son 

“el 38.4% de la cantidad de trabajos que deben revisar y el 37.8% atender las 

responsabilidades del hogar, las razones más altas se relacionan con presiones 

externas 22.1% de la comunicación con los padres de familia” (p. 15). 

Alonso et al. (2018) ha compartido estadísticas que revelan que 

aproximadamente 265 millones de personas en todo el mundo padecen de 

ansiedad, siendo el 63% mujeres y el 37% hombres, la prevalencia de la 
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ansiedad se refleja también en Estados Unidos, donde afecta a 40 millones de 

adultos, de los cuales casi la mitad, un 47%, experimenta ansiedad con 

frecuencia identificándose una tendencia: aquellos con educación superior 

presentan una menor propensión a padecer ansiedad, por lo tanto, estos 

hallazgos resaltan la complejidad, variabilidad de la relación entre la educación 

superior y la ansiedad en diferentes contextos, subrayando la necesidad de 

abordar este tema. 

Organización Panamericana de la Salud (2022) manifestó que, debido a la 

coyuntura de la pandemia por la COVID 19, la depresión y la ansiedad han ido 

en aumento hasta un 25% en todo el planeta, destacando que posiblemente el 

90% de los países que formaron parte del estudio, incluyan como medidas de 

respuesta apoyo psicosocial y salud mental, para llegar a manejar la situación. 

Además, Según Sánchez et al. (2020) los maestros que desarrollaron sus clases 

de manera virtual obligatoriamente pese a no tener la experiencia o capacitación 

fue un elemento vinculado a la ansiedad y estrés laboral, así como el temor a su 

salud, crisis económica, y el miedo a perder un familiar. En el país vecino del 

norte en Ecuador, Párraga y Escobar (2020) encontraron que el 90% de los 

evaluados contaban con estrés laboral en los distintos niveles. 

En el Perú, Chiclayo se encontraron estudios como el estudio presentado por 

Dávila y Díaz (2015) quienes encontraron que el 60% de la muestra conformada 

por profesores presentan niveles de estrés laboral altos, así como también 

factores que tienen relación a la insatisfacción, al desgate emocional, siendo del 

37% ubicados en el nivel medio de mérito profesional y el 47% relacionados con 

las demandas en el trabajo. 

A nivel local, la ciudad de Tumbes no escapa a esta realidad, como lo señala 

Clavijo (2021) el 100% de los profesores presentaban niveles elevados de estrés 

laboral. Las dimensiones que más destacaban eran la ansiedad y la depresión 

alcanzando ambas el 100%, seguidas por la desmotivación con un 93%, 

presiones con el 92%, y creencias desadaptativas con un 70%. Todas estas 

dimensiones se situaron en niveles elevados, según las categorías de mal 
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afrontamiento, resultados revelan la magnitud de la problemática en el ámbito 

local. 

Las demandas impuestas por el sistema académico para asegurar una 

educación de calidad ejercen presión sobre los docentes, generando niveles de 

estrés que se han acentuado con la llegada del COVID-19, la nueva enfermedad 

global. Esta situación ha dado lugar a circunstancias preocupantes para los 

docentes, quienes experimentan ansiedad y estrés en su entorno laboral. Este 

fenómeno resulta en un significativo desequilibrio entre las exigencias externas 

e internas del profesorado, como señala Cifuentes (2020) La presencia de la 

pandemia ha intensificado aún más los desafíos a los que se enfrentan los 

educadores en la actualidad. 

Debido al estado de contingencia a las distintas dificultades que presentan los 

docentes en esta última década la cual se está travesando distintas pandemias 

como la de la COVID 19, se consideró la realización de esta investigación 

surgiendo la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y 

la ansiedad en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022? 

Este estudio se basó en la investigación del estrés laboral y la ansiedad en 

docentes de la Universidad Nacional de Tumbes, puesto que en la actualidad por 

la presencia del virus SARS - CoV- 2 han aumentado los niveles de ansiedad y 

estrés académico, los cuales están perjudicando las enseñanzas impartidas por 

los docentes de esta población, por tanto, este estudio se centró en la relación 

de ambas variables, puesto este problema que está afectando a los docentes en 

las diversas áreas tales como la de su salud física y mental. 

A nivel teórico, se justifica debido a que el presente estudio brindó datos 

relevantes sobre sus variables, además proporcionará teorías, enfoques que 

fundamentan la relación que existe entre el estrés laboral y la ansiedad, por 

consiguiente, esta investigación precisa una postura clara que explica su 

relación. 

Desde un nivel práctico, la investigación permitió determinar los niveles de 

ansiedad y estrés laboral en la población docentes de la Universidad Nacional 

de Tumbes, lo que a su vez sirvió para que la institución pueda ejecutar medidas 
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o estrategias para poder reducir las presentes patologías que perjudican el 

desempeño académico del profesorado universitario. 

Desde una visión social, se permitió conocer la realidad problemática de ambas 

variables, además, los datos obtenidos de la relación entre el estrés laboral y la 

ansiedad aportará información que beneficiará a otros autores que estudien las 

variables de forma relacional o directa, también se logró identificar el impacto en 

la población docente universitaria en Tumbes, para que a futuro la institución 

proporcione la atención y sugerencias para lograr disminuir el riesgo que se 

puede generar en la salud mental y física de los docentes de la Universidad 

Nacional de Tumbes. 

Con el fin de responder al planteamiento de problema, se planteó el objetivo 

general para determinar la relación entre el estrés laboral y la ansiedad en 

docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022; con respecto a los 

objetivos específicos estos fueron: 1. Identificar el nivel de estrés laboral en 

docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022; 2. Identificar los 

niveles de ansiedad en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 

2022; 3. Determinar la relación entre la ansiedad y cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal en docentes de la Universidad 

Nacional de Tumbes - Perú 2022.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

El estrés es uno de los problemas de salud más comunes en la sociedad actual, 

considerado un fenómeno multivariante que surge de la relación entre una 

persona, los acontecimientos de su entorno, percibido como excesivo o 

amenazante para sus recursos y peligroso para su salud, término introducido en 

la vida cotidiana desde el siglo XXI por su presencia en diversos ámbitos de la 

vida (Cortés, 2021). 

El concepto de estrés se utiliza a menudo para referirse a la tensión o estrés 

nervioso o emocional; diversos enfoques han definido el termino de estrés como 

una respuesta general no específica a un evento estimulante o como una 

transacción cognitiva entre una persona y el medio ambiente (Ayuso, 2006). 

Según Selye (1936), el estrés, sus causas, adaptaciones y consecuencias están 

determinadas por la personalidad de cada persona, las condiciones ambientales, 

la estructura cognitiva y la resiliencia individual. 

Según Croos y  Kelly en 1984 ( como se citó en Ribera et al. 1993) mencionan 

que es evidente que muchos sujetos han experimentado estrés en algún punto 

de su vida cotidiana debido a las responsabilidades tanto en el hogar como en el 

trabajo, así como la dificultad para separar la vida personal de la profesional, la 

carencia de recursos para diversas habilidades, menos tiempo dedicado hoy al 

entretenimiento, juego o relajación, generan estrés, cuyas consecuencias 

pueden ser graves para el bienestar psicológico y mental de la persona. 

Selye (1936) describió el estrés como una reacción fisiológica genérica de un 

organismo a cualquier necesidad que se le presente, argumentó que cualquier 

provocación o incitación puede desencadenar un estresor siempre que induzca 

en el organismo la correspondiente respuesta regulada biológicamente, sin 

embargo, no considera a los estímulos de enfermedad mental como agente 

causal. 
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Selye (1976) menciona cuando un sujeto se enfrenta a una situación novedosa, 

el cerebro captura y analiza la información recibida por los sentidos, 

conectándola con recuerdos almacenados de experiencias anteriores, en caso 

de que la valoración sea desfavorable, envía una señal para liberar la hormona 

adrenalina, colocando al cuerpo en un estado de resistencia o alerta, 

manifestando síntomas, signos de fatiga y agotamiento, gran parte de las 

situaciones, cuando cesamos de percibir una amenaza, el cuerpo tiende a 

recuperarse; sin embargo, si la condición persiste, podría conducir a un estado 

de agotamiento o cansancio permanente. 

“Entonces encontraremos que los niveles de resistencia caen, desencadenando 

nuevas señales de advertencia y comenzando el malestar físico y emocional, si 

esta condición persiste, la persona comenzará a tener problemas e incluso a 

enfermarse” (Selye, 1976) 

Como se ha podido evidenciar, las definiciones de los autores difieren en que el 

estrés significa primero un estímulo y segundo una respuesta, ahora es común 

encontrar en la literatura el uso ambiguo de este primer término, incluso si se usa 

para referirse a la relación entre ambos significados (Gonzáles de Rivera y Cols, 

1980). 

Engel (1962) se “refiere al término de manera más amplia y basa su interpretación 

en mecanismos de defensa psicológicos, previos a la activación de cualquier 

sistema ante cualquier proceso interno o externo, incluyendo la necesidad del 

organismo”. 

El trabajo de Holmes y Rahe (1967) se centró en el enfoque de las circunstancias 

o eventos importantes que causan cambios significativos en la vida de una 

persona y que necesitan ser reajustados, en esta línea, medir el potencial 

estresante de varios eventos críticos, e intentar vincular la aparición de la 

enfermedad con el estrés. 

La conexión sobre los supuestos de Engel (1962) y Holmes y Rahe (1967), 

establecidos en la propuesta de Wolf (1996) donde “el estrés de la vida es la única 

respuesta humana a los estímulos nocivos y amenazantes de todo tipo ”, 

argumentando que las afecciones inducidas por estrés surgen cuando una 
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persona evalúa las amenazas de forma repetida e intensa, provocando patrones 

de respuesta fisiológica estereotipados, un enfoque apropiado y eficiente para 

lidiar con amenazas personales o simbólicas que implica adoptar estrategias que 

sean efectivas y adecuadas en respuesta a dichas situaciones. 

En los años 80 se estudiaban pequeños eventos que ocurren a diario y no 

apreciados hasta entonces, así como estresores menores que permanecían 

estables en el ambiente a menor intensidad, pero por un período más prolongado 

como el ruido, la sobrecarga, la contaminación, etc (Merín et al., 1995) 

De esta manera se puede observar que el estrés viene siendo investigado y 

moldeado de diversas formas, después de Gaillard (1993), se pueden resumir 

estos enfoques de la siguiente manera: 

1. Variable de entrada: Este enfoque se centra los estudios de estrés en las 

demandas ambientales. Se hace una distinción entre los factores de 

estrés que son independientes de la tarea (temperatura, ruido, entre otros) 

y aquellos que son relevantes para los requisitos de dicha tarea 

(temporizador, ritmo de trabajo, etc. Gaillard (1993). 

Aquí hay cuatro tipos de factores estresantes que difieren principalmente 

en su duración: 

 

a. Estresores crónicos y agudos: como encontrarse con un perro 

agresivo (Gaillard, 1993) 

b. Secuencia de estrés o secuencia de eventos que ocurre durante un 

largo período de tiempo después del evento inicial: la pérdida de un 

familiar o amigo cercano (Gaillard, 1993). 

 

c. Estresores crónicos intermitentes: como problemas de intimidad 

sexual (Gaillard, 1993). 

 

d. Los factores estresantes crónicos: como el estrés relacionado con el 

trabajo, pueden o no resultar de un evento discreto que continúa 

durante un largo período de tiempo (Gaillard, 1993). 
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2. Resultados o respuestas: Según Gaillard (1993),  refiere a las respuestas 

subjetivas, fisiológicas y conductuales que ocurren en situaciones 

estresantes. Encontramos dos componentes relacionados: 

 

a) Componente fisiológico: Esto incluye un aumento en el nivel de 

activación física, la agitación, que se expresa, como un aumento del 

ritmo cardíaco o una respiración acelerada, la respuesta de dos 

componentes (psicológico y fisiológico) se denomina estrés(Gonzáles 

de Rivera et al., 1991). 

 

b) Componente psicológico: Incluye comportamientos, patrones de 

pensamiento y emociones que se caracterizan por la exaltación(Rojo, 

2011). 

 

3. Estado: El sujeto se siente tenso y amenazado según la valoración 

subjetiva de la situación(Rojo, 2011). 

 

4. Proceso: Los síntomas del estrés aparecen lentamente con el tiempo e 

incluyen factores estresantes que son difíciles de detener incluso después 

de que el desencadenante desaparece. Este proceso implica continuos 

ajustes e interacciones (transacciones) entre las personas y el medio 

ambiente. El estrés surge de un desequilibrio entre las necesidades del 

entorno (presiones internas o externas) y los recursos disponibles para el 

sujeto (Lazarus y Folkman, 1986). 

 

La presente definición es la más alineada con las perspectivas de este estudio, 

los factores considerados en las interacciones potencialmente estresantes son 

las variables contextuales del terreno individual; variantes individuales de los 

sujetos relacionados con la situación y sus consecuencias, tales como las 

presentadas a continuación (Flores et al., 2021) 

1) El estrés se refiere a una fuerza o estímulo que incide en un individuo, 

desencadenando una respuesta. 
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2) El estrés es la reacción psicológica o fisiológica que experimenta un 

individuo frente a las tensiones del entorno. 
 

3) “El estrés es el resultado de la interacción entre los estímulos ambientales 

y la respuesta característica de la persona ”. 

Es importante recalcar que el estrés no siempre es negativo, las personas viven 

estresadas porque las cosas están siempre en proceso de “adaptación al mundo 

que les rodea, y al igual que su desarrollo personal, lo que provoca que realicen 

constantes esfuerzos en cognición, conducta para afrontar satisfactoriamente las 

situaciones”; cuando estas respuestas se realizan respetando los parámetros 

psicológicos y fisiológicos del individuo, se consume biológicamente la respuesta 

completa a las necesidades y energía proporcionada por el sistema adaptativo 

conjunto se convierte en como “Eustrés” (Merín et al., 1995). 

“Sólo cuando llegamos al límite de nuestra capacidad de control se producen 

consecuencias negativas por su persistencia (crónicas) o por su gravedad 

(respuesta aguda), sin embargo, si no se alcanzan situaciones extremas, es 

positivo cierto nivel de estrés, ya que es necesario permanecer alerta ante el 

cambio constante, para lograr ” el crecimiento, la adaptación, y el equilibrio 

necesario para avanzar con naturalidad a nuestro desenvolvimiento natural 

(Merín et al., 1995) 

Gonzáles de Rivera et al. (1991) menciona que cuando la influencia del medio 

ambiente es superada, el organismo responde con mayor eficiencia, es porque 

percibe la situación como peligrosa, desagradable o amenazante, provocando 

así una respuesta de guerra, huida y/o estrés. Por lo tanto, inclusive una falta de 

estimulación adecuada puede constituir una fuente de estrés negativo. 

Hasta que no haya una enfermedad mental adaptativa, el sistema debe pasar 

por periodos de alerta, aguante y agotamiento, en este sentido, la Organización 

Mundial de la Salud (como se citó en Torrades, 2007), “define el estrés como un 

conjunto de respuestas fisiológicas que preparan al organismo para su correcto 

funcionamiento”. 

Davidoff (1984) define la adaptación como “como un proceso complejo, 

cambiante y continuo, que requiere muchas reacciones, el proceso de 
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conformarse a las exigencias del yo y del entorno, lidiar con decepciones, 

frustraciones, conflictos, tensiones y otros tipos de ansiedad”. 

Abordar los problemas presupone un esfuerzo constante por superar las 

(situaciones negativas) que a veces se presentan en la vida de todos, luego 

depende del sujeto, la capacidad para manejar situaciones, esfuerzos de control, 

en resumen, su capacidad de adaptación depende mucho en que su estrés se 

vuelva distrés o Eustrés (Benjamin, 1991). 

Sin embargo, es necesario enfatizar cómo el entorno ejerce presión sobre el 

individuo, ya sea consciente o inconscientemente recibida, que puede abrumar 

la capacidad de adaptación, posibilitando de una enfermedad grave, carga 

mental y estrés agregado nuevos matices de terminología que a veces pueden 

generar confusión (Artazcoz et al., 2006). 

En principio, el agotamiento mental genera estrés; Es decir, el estrés será una 

respuesta a tareas que requieren un alto grado de procesamiento cognitivo, que 

puede medirse mediante medidas objetivas como las medidas de desempeño de 

tareas (Ayuso, 2006). Orozco y García (como se citó en Rubio, 1992), sitúan el 

término estrés como aquel ingrediente más de sobrecarga mental. 

Por su parte, Lazarus y Folkman (1986) creó un modelo de manejo del estrés 

fundamentado en factores estructurales y dinámicos: 

a. La demanda de los medios como una obligación. 

 

b. Proceso de evaluación del estrés. 

De acuerdo con el modelo de afrontamiento de Lazarus y Folkman (1986) se han 

analizado sus componentes y documentado su valor como guía para el 

desarrollo de intervenciones terapéuticas (González y Landero, 2007) 

Es importante precisar las escalas y subescalas de la variable estrés laboral por 

lo tanto el cuestionario de estrés laboral (JSS) cuenta con 3 escalas y 6 

subescalas que determinan el nivel y grado del estrés percibido en las personas, 

las escalas a describir son las siguientes (Spielberger y Vagg, 2010) 
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a) Índice de estrés laboral: permite proporcionar el nivel general de estrés 

laboral que percibe un sujeto en el entorno de su trabajo, por lo cual se 

suma los puntajes de frecuencia y severidad de todos los ítems 

(Spielberger y Vagg, 2010). 

 

b) Severidad del estrés laboral: se refiere a la puntuación de severidad 

percibida del individuo promedio en 30 ítems que indican momentos de 

estrés (Spielberger y Vagg, 2010) 

 

c) Frecuencia de estrés laboral: Muestra la frecuencia media con la que se 

han producido situaciones estresantes para cada ítem en los últimos seis 

meses(Spielberger y Vagg, 2010). 

De acuerdo con las subescalas se presentan a continuación las siguientes: 

1. Índice de presión laboral: Evalúa la combinación de la intensidad y 

frecuencia, el estrés laboral de un individuo debido al estrés de su trabajo: 

como horas extras, exceso de papeleo o cumplimiento de plazos. Estos 

diez factores estresantes reflejan aspectos estresantes de un diseño, 

estructura, obligación o diseño trabajo (Spielberger y Vagg, 2010) 

 

a) Severidad de la presión laboral: Califica los niveles de severidad 

respecto a los diez ítems de estrés del cuestionario, asociados al 

estrés laboral. 

 

b) Frecuencia de la presión laboral: Califica los niveles de frecuencia 

respecto a los diez ítems de estrés del cuestionario, asociados al 

estrés laboral. 

 

2. Índice de falta de apoyo de la organización:  La evaluación se realizó 

combinando la gravedad y la frecuencia del estrés laboral debido a la falta 

de apoyo organizacional, como dificultad para comunicarse con los jefes, 

compañeros de trabajo desmotivados y falta de apoyo de los 

supervisores, estos 10 factores estresantes reflejan eventos relacionados 
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con otras personas (dificultad con los superiores) o las políticas y 

procedimientos de la organización, más que aspectos del trabajo en sí 

(Spielberger y Vagg, 2010). 

 

a. Severidad de la falta de apoyo de la organización: califica el nivel 

promedio de severidad percibida con respecto a los diez estresores 

del cuestionario más asociados con la falta de apoyo de la institución. 

 

b. Frecuencia de la falta de apoyo de la organización: califica el nivel 

promedio de frecuencia percibida con respecto a los diez estresores 

del cuestionario más asociados con la falta de apoyo de la institución. 

La frustración, el conflicto y otras situaciones estresantes se asocian con estados 

de ánimo desagradables como la ansiedad. Ante tales situaciones, la persona 

reacciona de tal forma que puede evitar, escapar, reducir su ansiedad y/o 

manejar este problema en particular (Campana, 2021). 

El grado en que las personas se sienten ansiosas depende de su capacidad para 

enfrentar los desafíos, este juicio está influenciado por circunstancias, 

experiencias pasadas y características personales. Cuando se evalúa un evento, 

es necesario decidir qué hacer, sin embargo, cuando la situación se repite y falla 

(Seligman, 1975). 

El término ansiedad proviene del latín “Anxietas/atis” y se relaciona 

específicamente con una situación donde el sujeto se siente ansioso, inquieto o 

estresado (Rojo, 2011). Asimismo, el término ansiedad como tema de 

investigación ha tenido un desarrollo histórico, según diferentes autores: 

En el siglo XVII se documenta la primera aparición del término en el campo de la 

medicina. Sucesivo a ello, Burton (1979) lo relaciona con los cambios 

provocados como “miedo”. Posteriormente, Freud (1895) hizo el aporte de la 

neurosis de angustia. En años posteriores, Skinner (1904) enfatizó la respuesta 

ansiosa ante situaciones de miedo, años más tardes, en el CIE 9 (1992), los 

casos de preocupación se incluyeron en la clasificación de la OMS (Rojo, 2011) 
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Es importante destacar las diferencias entre ansiedad normal y ansiedad 

patológica porque puede llevar a la confusión. La ansiedad normal implica la 

capacidad natural de respuesta y adaptación, se adapta ante un estímulo real y 

es en gran medida necesaria para una acción eficaz, porque mejora el 

rendimiento. Sin embargo, la ansiedad patológica es desadaptativa y 

desproporcionada, afecta el funcionamiento diario, por lo tanto, afecta 

negativamente el rendimiento (Rojo, 2011) 

La ansiedad, por tanto, es un sentimiento negativo caracterizado por tensión, 

nerviosismo, miedo y preocupación constante (Marqueta et al., 2010) .Es así que 

Celis et al. (2001) define la ansiedad como aquellas reacciones emocionales que 

implican los procesos de adaptación en eventos adversos o peligrosos de forma 

anticipada. 

Una vez aclarado el concepto, hay que distinguir entre ansiedad rasgo y 

ansiedad estado, ya que puede inducir a error. El rasgo de ansiedad es una 

particularidad específica de la personalidad que aparece en la disposición a 

responder a situaciones ansiosas (Celis et al., 2001). Por su lado el estado de 

ansiedad trata de un estado emocional inestable, que sube y baja 

intermitentemente. Se precisan como son estados en los que las personas 

perciben situaciones como amenazantes o estresantes existiendo diferencias 

entre las personas en su capacidad para responder a estas situaciones con 

diferentes niveles y grados de ansiedad (Cazalla y Molero, 2015). 

Tal y como lo refiere Marqueta et al. (2010 p. 318) “al igual que otras emociones, 

la ansiedad forma parte de los procesos adaptativos y constituye una respuesta 

normal y necesaria, aunque a veces puede haber una reacción desmedida, 

llegando a ser en ocasiones patológica”. 

Existe dimensiones básicas de la ansiedad las cuales están involucradas en las 

interacciones sujetas a una respuesta: 

a) Somática: Según Echeburúa (1993) la denomina ansiedad fisiológica ya 

que esta causa fenómeno estrictamente orgánicos, tensión motora 

actividad autónoma, miedo a las sensaciones corporales que fomentan el 
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ataque de ansiedad, sudoración, aceleración cardiaca, nerviosismo, 

inquietud motora. 

b) Cognitiva: Según Zinbarg et al. (1997) esta dimensión se encuentra 

altamente ligada a los pensamientos desagradables, depresión, 

interacción emocional con el entorno, percepción del individuo la cual 

ejerce un factor predominante hacia la autoestima. 

c) Social: Según Inglés et al. (2001) indican que la dimensión social analiza 

las características de la personalidad de los individuos que subyacen por 

una baja extraversión, alto neuroticismo o inestabilidad emocional, 

causando un aislamiento social, baja aceptación en grupos sociales. 

El concepto de ansiedad ocupa un lugar destacado en la investigación 

psicológica, pero aún no se ha aceptado una definición única. El desacuerdo a 

menudo conduce al uso de términos en sinónimos como ansiedad, miedo, estrés, 

etc. Basándose como referencia a Vindel et al. (1994), se compartirá esta 

distinción de términos: 

a. Ansiedad y miedo: La ansiedad a menudo se define como una emoción 

que se parece mucho o es un subtipo de miedo. La proporcionalidad es 

uno de los criterios para distinguir entre ansiedad y miedo. Según esta 

clave de discreción, el miedo sería una respuesta más proporcional a un 

peligro real comparado a la ansiedad. Sin embargo, los autores Vindel et 

al. (1994) plantean que “ansiedad y miedo son sinónimos en la mayoría 

de los casos, aunque advierten en la literatura psicológica una preferencia 

por un término u otro en función de la peligrosidad real de este estímulo”, 

por otro lado, es muy complejo, porque la respuesta de un individuo 

depende más de la percepción subjetiva que de la amenaza objetiva. 

 

A pesar de la compleja distinción, en este sentido amplio, la palabra miedo 

debe reservarse para la respuesta emocional al temor frente a un peligro 

real particular, la verdad y la precisión. Por otro lado, el término “ansiedad” 

hace referencia a un miedo que se experimenta de forma involuntaria, sin 

la presencia de algo, el miedo es el estado de timo de objeto y la ansiedad 

es en el sujeto (Vindel et al., 1994). 
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b. Ansiedad y angustia: entre la ansiedad y la angustia existen diferencias a 

grandes rasgos, en la angustia será un estado emocional caracterizado 

por el miedo, la inhibición y el dominio de los síntomas físicos y viscerales, 

mientras que la ansiedad se caracterizará por el shock, la agitación y más 

riqueza espiritual. Hoy en día, cuando hablamos de ansiedad, nos 

referimos a síntomas psicológicos o cognitivos, así como a síntomas 

físicos y conductuales, que antes se atribuían a la angustia. Hoy, estos 

dos conceptos están completamente separados en términos de 

orientación psicológica. El término "ansiedad" se utiliza principalmente en 

psicología científica y la palabra “angustia" en psicoanálisis y psicología 

humanista(Sierra et al., 2003). 

 

c. Ansiedad y estrés: Entre la ansiedad y el estrés hay muchos factores en 

común, lo que hace especialmente difícil distinguirlos. De hecho, muchos 

autores utilizan estas dos palabras como sinónimos. Sin embargo, creo 

que se puede usar el término "ansiedad" para referirse a la experiencia 

interna de preocupación e inquietud, por su parte la ansiedad el miedo es 

un temor extenso y difuso. Por otra parte, el término 'estrés' puede 

utilizarse para referirse a una sobrecarga emocional provocada por una 

fuerza externa prolongada que pone a la persona al borde del agotamiento 

(López et al., 2008). 

 

Según Esteve (1984) la ansiedad y el estrés se pueden distinguir de un 

componente subjetivo y de percepción. Tiendo en cuenta la presente 

referencia, la ansiedad supone de qué exista una distorsión cognitiva que 

lleve al sesgo, en un período de tiempo bastante largo, el cual será 

perjudicial para el organismo, el estrés tiene la función de homeostasis, 

es decir, se crean mecanismos fisiológicos para potenciar la adaptación 

de la persona a las tensiones externas. 

 

d. Ansiedad y arousal: en esta peculiaridad el arousal es la respuesta del 

cuerpo a cualquier forma de estímulo fuerte. Este es un nivel general de 

activación, común a muchas emociones y no específico de la ansiedad. 
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Por otro lado, la ansiedad se puede definir como la excitación particular 

resultante de la percepción del peligro(Fernández, 2015). 

 

e. Ansiedad y depresión: Si bien existen áreas clínicas de convergencia 

entre la ansiedad y la depresión, se puede decir que el trastorno integra 

primero, entre otros síntomas, por agitación, tensión motriz, 

hiperactividad, miedo, irritabilidad y queja, mientras que en la segunda 

etapa encontramos los siguientes: reducción, estado de ánimo, inhibición 

o agitación, pérdida de apetito o pérdida de peso, falta de interés, 

cansancio, entre otros (López et al., 2008). 

La proximidad de la ansiedad con otros conceptos, especialmente el estrés, 

complica aún más nuestra afirmación sobre la rectificación exclusiva de su 

existencia entre los docentes universitarios (Cabezas et al., 2021). 

En general, las principales fuentes de ansiedad docente son: la falta de 

autocontrol, la precariedad laboral, la alienación de entornos educativos 

competitivos, la digitalización, muchas tareas inconexas, aisladas e 

indisciplinadas de los alumnos, etc (Ramos, 2022). Como puede verse, esta 

descripción causal es un resumen de lo desarrollado en el apartado de estrés.  

A continuación, se plantearán algunas recomendaciones generales que pueden 

ayudar a prevenir ambos cambios (Trujillo y Delgado, 2021) 

En general, las estrategias de prevención del estrés y la ansiedad de los 

docentes se enfocan en humanizar las instituciones de educación superior. El 

adulterio omnipresente en la sociedad, que surge de la manipulación y la tiranía, 

impregnada en las aulas en todos los niveles de educación y causa confusión 

personal con consecuencias nefastas (Guerra et al., 2017) 

La lucha contra esta contaminación psicosocial debe formar parte del espíritu de 

respeto y defensa de la dignidad humana. Proteger la salud mental de los 

educadores requiere trabajar juntos para construir un ambiente de trabajo que 

dé esperanza e ilusión (Sierra et al., 2003). En el caso de los docentes, la 

felicidad también se proyecta en los alumnos, además de ser fuente de salud, 
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los docentes que se sienten cómodos en su trabajo inculcan en sus alumnos una 

mentalidad propicia para trabajar con eficacia (Carrillo y Condo, 2016) 

A continuación, se brindarán algunas pautas para prevenir la ansiedad y el estrés 

docente (Cabezas et al., 2021) 

a. Elaborar un proyecto educativo que ayude a crecer a al docente como 

persona y como profesional. El espíritu de sociedad fortalece la voluntad 

de vivir y protege la personalidad. 

 

b. Aprenda a apreciar los pequeños logros y vea nuevos y hermosos matices 

en la vida cotidiana. 

 

c. Planifica y utiliza tus vacaciones para desestresarte y volver al trabajo con 

energías renovadas. Es importante hacer un uso saludable del tiempo 

libre todos los días y los fines de semana. 

 

d. Intercambiar experiencias y opiniones con los compañeros. La 

comunicación basada en la familiaridad y las relaciones interpersonales 

neutralizan los aspectos negativos del trabajo 

La postura teórica de la investigación se sustenta bajo la teoría del estrés como 

factor ambiental, esta propuesta considera como una causa fundamental de 

estrés el entorno sociolaboral que exige, demanda y amenaza los recursos del 

sujeto, es considerado un modelo de corte neoilustrado que deja toda la 

responsabilidad a las causas sociales, por encima de la individualidad del sujeto, 

en este sentido la organizaciones que adoptan este tipo de propuestas enfatiza 

intervenciones causales (económicas, sociales y organizacionales) que generan 

estrés y por tanto proponen alternativas para afrontarlo (Blanch et al., 2003) 
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Esta propuesta, desde la apreciación de Selye (1978) genera tensión en el 

individuo provocando malestar que particularmente pasará por sus estadios 

generando como resultado un agotamiento tanto físico como emocional el cual 

trae consigo distintas afecciones o malestares. En este caso en docentes de la 

Universidad Nacional de Tumbes en Perú han estado expuestos a distintas 

situaciones externas extraordinarias que involucrarían cambios y alteraciones en 

el estrés que las labores propias de enseñanza, en otros momentos no 

generarían tensión. 

Es importante resaltar que desde la propuesta de Blanch et al. (2003) los factores 

ambientales estarían sujetos a condiciones específicas del escenario laboral, 

demandas situacionales generales y características inherentes del rol laboral, 

que a su vez involucran alteraciones en aspectos como cansancio emocional, 

despersonalización y realización personal, producto de los entornos percibidos 

como punitivos que producen estrés en los docentes. 

 

Asimismo, Zung (1995) propone una valoración de la ansiedad desde una 

perspectiva psicofisiológica como la génesis de esta problemática (Krzemien et 

al., 2023), es así que este tipo de valoraciones psicofisiológicas es directo, 

mediante técnicas observacionales y de autoinforme que permiten identificar 

fácilmente conductas externas que son fácilmente identificadas (Vila, 2004), es 

por ello que la propuesta ha buscado el cumplimiento de las siguientes fases 

para detección de los procesos de ansiedad en los sujetos: 1. Detectar señales 

del propio organismo. 2. La aparición de señales eléctricas. 3. Amplificación de 

las señales. 4. Registro de las conductas. 5. Analizar las manifestaciones y 

establecer un diagnóstico basado en las propuestas cuantitativas (Buela et al., 

2001). 

Zung (1995)  menciona una relación entre ansiedad y el estrés laboral, esto se 

ve reflejado a que en el actualidad bajo la presencia del virus COVID-19 los 

individuos que han presenciado o han vivido situaciones e incluso efectos 

devastadores de la pandemia podrían haber despertado problema de ansiedad 

acontecimientos como la pérdida de un familiar o problemas financieros, han 
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producido estrés generando repercusiones en su salud mental y física, esta 

situación en docentes dará como resultado una ineficiencia en lo laboral u 

organizacional es por ello la importancia de la realización de la investigación para 

poder plantear estrategias y medidas de prevención para contrarrestar estas 

afecciones. 

A continuación, se detallan los antecedentes internacionales: 

Párraga y Escobar (2020) en Ecuador realizaron su artículo denominado “Estrés 

laboral en docentes de educación básica por el cambio de modalidad de estudio 

presencial a virtual”, fue un estudio de diseño no experimental, con una muestra 

de 20 profesores, los instrumentos aplicados fueron: Test psicosomáticos de 

Hock y escala de satisfacción laboral de Warr. Los resultados evidenciaron que 

el 90% de la población de estudio presentan distintos niveles de estrés laboral, 

20% de la población obtuvo el nivel alto y el 35% nivel medio de estrés. Como 

conclusión se demostró que, diversos factores produjeron malestar en la salud 

mental de los docentes. 

Flores et al. (2021) en Colombia presentaron su artículo titulado “Estrés laboral, 

burnout, salud mental y su relación con violencia psicológica en docentes 

universitarios”, la muestra la representaron 68 docentes, en un estudio de 

enfoque cuantitativo, se utilizó la prueba de estrés laboral de Maslach burnout, 

la evaluación de salud de Goldberg, inventario para acoso y violencia psicológica 

en el trabajo. Los resultados presentados revelan que el 91% tienen nivel de 

estrés bajo. Como conclusión la población de estudio presento fuentes de estrés, 

alteraciones de salud mental, por lo que los docentes atraviesan un entorno 

laboral poco favorable por lo tanto mantienen relaciones interpersonales y 

actividades de trabajo muy ineficientes. 

Alvites (2019) desarrolló su investigación titulada “Estrés docente y factores 

psicosociales en docentes de Latinoamérica, Norteamérica y Europa”, es estudio 

persiguió un diseño no experimental, la muestra fue de 81 docentes de diferentes 

países. Los instrumentos empleados: escala docente y la prueba de factores 

psicosociales en el trabajo académico. Los resultados sugieren que en la 

población de estudio existieron niveles altos de estrés. 
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Martínez et al. (2019) en Ecuador realizaron un artículo denominado “Estrés 

laboral en los docentes del circuito 03 distrito 13D11 de la zona 04 de educación 

y estresores psicosociales prevalentes”, la metodología fue de enfoque 

cuantitativo, la muestra fue de 153 docentes, las evaluaciones fueron: estrés 

laboral y el inventario del clima laboral. Los resultados obtenidos evidencian que 

el 95% de los docentes presentan un nivel medio alto de estrés laboral. Como 

conclusión los docentes presentan un nivel considerable de estrés siendo el nivel 

predominante el nivel medio alto lo que impide ejercer sus funciones de docente 

de manera eficiente, generando efectos negativos en el personal y en la 

organización por presencia de síntomas de ansiedad o apatía. 

Zuniga y Pizarro (2018) en Chile presentaron un artículo titulado “Mediciones de 

estrés laboral en docentes de un colegio regional chileno”, el diseño fue no 

experimental de corte transversal, la muestra fue de 49 docentes, se aplicó el 

inventario de Maslach Burnout. Los resultados demostraron que el 55% de la 

población de estudio presentaba estrés laboral alto, se puede evidenciar que el 

nivel de burnout es medio, es importante mencionar que las edades de la 

muestra no influyen en los niveles de estrés. 

Sucesivo a ello se ubican los antecedentes nacionales: 

Collantes (2021) en Madre de Dios presentó la investigación titulada “Estrés 

laboral y desempeño docente en la institución educativa Nº52005 Nuestra señora 

de las Mercedes, Madre de Dios, 2021”, el diseño fue no experimental, la 

muestra fue de 72 docentes, los instrumentos de evaluación: inventario de estrés 

laboral y prueba de desempeño docentes. Los resultados presentan que existe 

relación inversa y significativa entre las variables de estudio, mediante la 

correlación Rho se determinó un valor (-0.233) y p-valor (0,001). Como 

conclusión se acepta la hipótesis nula que existe relación inversamente 

significativa entre el estrés laboral y el desempeño docente, por lo tanto, a más 

intenso el estrés laboral habrá mayor presencia de un mal desempeño laboral en 

los docentes. 

González (2020) en Chimbote realizó la tesis titulada “Clima laboral, estrés 

laboral y satisfacción laboral en docentes de universidades privadas en 
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Chimbote, 2019”, el diseño fue no experimental, la muestra de estudio fue 300 

profesores, los instrumentos: prueba de clima laboral, escala de estrés laboral y 

test de satisfacción laboral. Los resultados evidenciaron que la variable estrés 

laboral mostró el 17 con nivel de estrés, el 72% nivel intermedio y el 11% nivel 

najo de estrés. 

Rivas y Navas (2020) en Lima desarrollaron su tesis titulada “Estrés laboral y 

autoeficacia docente en profesores de dos universidades privadas”, el enfoque 

fue cuantitativo, la muestra fue de 207 docentes de dos universidades: 111 del 

sexo femenino y 96 del sexo masculino, se aplicó la prueba del SISCO y el 

inventario de la autoeficacia del docente universitario. Se obtuvo como resultado 

que solo el 1,4% presentó nivel alto, 45% regular y el 53,6% en bajo. 

Vargas (2019) en Juliaca realizo su tesis titulada “Estrés laboral en los docentes 

de la institución educativa secundaria politécnico regional los Andes de Juliaca 

– 2019”, la metodología fue de diseño no experimental, la muestra la 

conformaron 98 docentes, se usó la escala de estrés docente. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que el 93% de docentes del turno mañana y el 81% de 

docentes del turno tarde se encuentran en el nivel medio de estrés. Como 

conclusión se determina que los docentes del turno tarde no presentan mayores 

niveles de estrés en comparación del turno mañana, cabe recalcar que existen 

niveles altos de estrés en ambos turnos. 

Ccorahua (2018) en Patibamba presentó su tesis titulada “Estrés laboral en los 

docentes y clima organizacional de la red Patibamba – 2017”, la muestra de 

estudio estuvo compuesta por 30 docentes a los cuales se les aplico el 

cuestionario de estrés laboral y la prueba de clima laboral. Los resultados 

obtenidos demostraron que el 86,7% de los docentes presentaron casi siempre 

ansiedad, en cuanto a estrés laboral el 46,7% y 53,3% presentó casi siempre y 

siempre manifestaron sentir estrés.   

De acuerdo con los antecedentes locales, solo se encontró el siguiente 

antecedente: 

Clavijo (2021) en Tumbes desarrollo su tesis titulada “Estrés Laboral en docentes 

de las Instituciones Educativas de San Jacinto en época de covid-19, Tumbes-
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2020”, la muestra de estudio fue de 40 profesor a los cuales se les aplico la 

escala docente ED-6. Los resultados obtenidos demostraron que el 100% de la 

muestra cuenta con altos niveles de estrés y depresión, además de contar con 

el 70% de creencias desadaptativas, el 92% de presiones y el 93% con 

desmotivación cada una de estas dimensiones ubicadas en un rango muy alto, 

y de acuerdo al mal afrontamiento solo 35% se ubicaba en un nivel normal. Como 

conclusión se determinó altos niveles de estrés laboral en los docentes de las 

Instituciones Educativas de San Jacinto en época de covid-19, Tumbes-2020. 

. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación fue de tipo básica, según OECD (2018) precisa que 

este tipo de investigaciones se ejecutan principalmente para obtener nuevos 

conocimientos sustentados en los fundamentos fenomenológicos y 

acontecimientos observables, sin intención de realizar alguna aplicación o uso 

específico. 

 

Asimismo, se empleó un enfoque cuantitativo puesto que se usaron datos con 

mediciones numéricas para mejorar y explorar las preguntas planteadas en la 

tesis, el nivel fue correlacional dado que se busca la influencia sobre una variable 

y otra (Hernández et al., 2014), en este caso en particular la relación “entre el 

estrés laboral y la ansiedad en docentes universitarios. 

 

El diseño fue no experimental debido a que se realizó la investigación sin 

manipular las variables, En cuanto a la temporalidad se usó el corte transversal 

dado que la aplicación de los instrumentos se dio en un tiempo y momento único” 

(Hernández et al., 2014). 

“Esquema de la investigación” 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

O1: Estrés Laboral 

O2: Ansiedad 

r: relación de las variables 

 

 O1 
  

                                      M  r 
 

 O2 
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3.2. Hipótesis 

Hi: “Si existe relación positiva y significativa entre el estrés laboral y la ansiedad 

en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022”. 

Ho: “No existe relación positiva y significativa entre el estrés laboral y la ansiedad 

en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022”. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: estuvo compuesta por 165 docentes nombrados y contratados en la 

Universidad Nacional de Tumbes, los cuales pertenecen a las seis (6) facultades 

que la conforman. 

Tabla 1  

Distribución de docentes de la Universidad Nacional de Tumbes. 

Facultad Escuela Docentes Total  

Facultad de ciencia 
agraria 

Agronomía 10 

34 
Medicina veterinaria y zootecnia 3 
Agroindustrias 6 
Ingeniería agrícola 9 
Ingeniería forestal y medio ambiente 6 

Facultad de ciencias 
económicas 

Economía 6 
28 Administración 8 

Contabilidad  14 
Facultad de ingeniería 
pesquera y ciencias 

del mar 

Ingeniería pesquera 6 
16 Ingeniería pesquera acuícola 10 

Ingeniería industrial pesquera  

Facultad de ciencias 
de la salud 

Obstetricia 14 

39 
Enfermería 11 
Nutrición y dietética 8 
Medicina humana 6 

Facultad de derecho y 
ciencia política 

Derecho 18 18 

Facultad de ciencias 
sociales 

Gestión en hotelería y turismo 7 

30 
Educación inicial 9 
Ciencias de la comunicación 4 
Psicología 10 

Total  20 escuelas 165 165 

Fuente: Universidad Nacional de Tumbes (2022)  

Muestra: La presente investigación utilizó una fórmula para población finita, para 

efectos de la presente investigación y debido a la complejidad de obtención de 

la muestra se procesó la muestra con un nivel de confianza del 90% y margen 

de error del 10%, siendo la muestra de 50 docentes universitarios.  
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Tabla 2  

Distribución de la muestra de docentes 

 Fx %  

Facultad 

Ciencias Agrarias 11 22,0 

Ciencias De La Salud 12 24,0 

Ciencias Económicas 9 18,0 

Ciencias Sociales 11 22,0 

Ingeniería Pesquera Y 
Ciencias Del Mar 

7 14,0 

Total 50 100 

 

Muestreo: para obtener la muestra se utilizó el muestreo por conveniencia no 

probabilístico, esta técnica se emplea para seleccionar muestras considerando 

la accesibilidad y disponibilidad de la población en estudio en un periodo 

específico (Casal y Mateu, 2003). Este método de muestreo se eligió debido a 

las restricciones de acceso a la población de estudio ocasionadas por la situación 

de COVID-19, dado que las clases se llevaban a cabo de manera virtual, resultó 

complicado llegar a toda la población en estudio. 

3.4. Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

Docentes de la Universidad Nacional de Tumbes que 

deseen participar en el proyecto de investigación. 

Docentes que respondan todos los ítems de los 

cuestionarios. 

Criterios de exclusión 

Docentes que marquen doble respuesta en los 

cuestionarios. 

Docentes auxiliares que estén ejerciendo clases por 

sustitución a otro. 

Docentes que no se encuentren bien de salud. 

 

  



47 
 

3.5. Técnicas 

Se optó “por utilizar la encuesta como técnica, con el propósito de recopilar 

información sobre las dos variables de estudio para su posterior análisis” 

(Vera, 2009). 

V1: Estrés Laboral 

Se empleo el cuestionario de estrés laboral de Maslach y Jackson (1981) 

utilizado par a evaluar los niveles generales de estrés laboral en adultos, con 

una duración de 15 minutos, la adaptación en Perú se realizó por Collantes 

Cieza, Yanet en el año 2021, la prueba de evaluación conto con 22 ítems y 

con 7 alternativas de respuestas, con la finalidad de medir la percepción 

sobre el estrés laboral, así mismo se componen de 3 dimensiones la primera 

es de cansancio emocional el cual mide lo siguiente: Sensación de presión y 

agotamiento emocional; la segunda es la despersonalización que mide: la 

respuesta emocional y la carencia de sentimientos; y finalmente la dimensión 

de realización personal que mide: los sentimientos de competencia y 

realización. Asimismo, se analizó las propiedades psicométricas del 

instrumento mediante una prueba piloto, el valor confiabilidad del instrumento 

siendo de 0,494 y los valores de validez interna se encuentran por encima 

del 0,20 (Véase anexo 11). 

V2: Ansiedad: 

Escala de autoevaluación de la ansiedad de Zung (1995), la prueba permitió 

medir los niveles de ansiedad, para ello se aplican 20 ítems cada uno 

contiene una frase o situación referido a las características de ansiedad, cada 

frase o pregunta tiene 4 alternativas siendo estas las siguientes: Nunca o casi 

nunca- a veces – con frecuencia – siempre o casi siempre. Los ítems tienen 

dirección positiva siendo estos 15 y dirección negativa con 05 preguntas, la 

adaptación del instrumento en el Perú fue hecha por Luis Astocondor en el 

año 2001. Asimismo, se realizó la prueba piloto para determinar las 

propiedades psicométricas del instrumento, obteniendo un valor confiabilidad 

de 0.756 asimismo, los índices de validez inter-test oscilaron entre -0.039 y 

0.738 (Véase anexo 11).  
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3.6. Procedimiento de análisis de datos 

Se hizo un acercamiento a la Universidad Nacional de Tumbes y a todas sus 

facultades para presentar la investigación, con la finalidad de obtener la 

aprobación de la aplicación de las pruebas psicológicas. Al obtener la 

aprobación, se procedió a aplicar los test a los docentes de cada facultad 

pertenecientes a la Universidad Nacional de Tumbes.  

“Luego de recibir las contestaciones de los docentes a las pruebas, se 

pasaron los datos obtenidos al programa Excel para descartar aquellos 

cuestionarios que no cumplen con los criterios de la investigación ”. 

“Obtenidos los datos se aplicó la calificación, para obtener el puntaje directo 

PD y ser procesados estadísticamente usando el software estadístico SPSS 

versión en español, elaborando así los rangos, tablas y gráficos de la muestra 

de estudio”. 

Los datos fueron procesados y “analizados mediante métodos y técnicas de 

estadística descriptiva e inferencial, en consonancia con la estadística 

descriptiva, se generó la matriz de puntuaciones de la variable estrés laboral 

y la variable ansiedad”. Además, se elaboraron tablas de distribución de 

frecuencia y porcentajes.  Para determinar el tipo de estadístico de 

correlación que se utilizó en el estudio, se aplicó la prueba de normalidad 

mediante el estadístico Shapiro Wilk donde el Sig. = 0.000 < 0.05 en las 

dimensiones de estrés laboral siendo su procesamiento no paramétrico por 

Rho de Spearman, asimismo, en cuanto a las variables de estudio los valores 

Sig. = 0.80 > 0.05, esto indico que los datos de cada variable presentan 

normalidad, a la vez nos permite evaluar su correlación mediante el 

estadístico r de Pearson. 

Finalmente se realizó el informe conteniendo el análisis de datos e 

información de dichas aplicaciones psicológicas, para poder realizar las 

conclusiones del estudio 
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3.7. Aspectos éticos 

Este estudio es responsabilidad exclusiva del investigador, para asegurar que 

los cuestionarios y sus respuestas tengan el más alto grado de confiabilidad, 

y no causen ningún daño a los participantes de esta investigación, donde es 

necesaria la autorización verbal por parte de la Universidad Nacional de 

Tumbes.  

Los aspectos éticos que se considerarán en el estudio son los siguientes 

(Colegio de Psicólogos del Perú, 2018): 

a. Todo se hará con mucha responsabilidad. 

b. No habrá manipulación ni modificación de los resultados en los 

cuestionarios (Colegio de Psicólogos del Perú, 2018) 

c. Se gestionará el permiso de la Universidad Nacional de Tumbes para 

realizar el estudio. 

d. Se presentará un consentimiento informado, con la finalidad de que los 

docentes participen en la investigación de forma voluntaria. 

e. Se trabajar bajo el anonimato, con el fin de no perjudicar a los 

encuestados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

 

Tabla 3  

Correlación r de Pearson entre ansiedad y estrés laboral en docentes 
universitarios 

 Ansiedad Estrés laboral 

Ansiedad Correlación de 

Pearson 

1 ,462** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 50 50 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La tabla 3, muestra coeficiente de correlación (r de Pearson = 0.462), 

evidenciando un nivel de correlación moderada entre ansiedad y estrés 

laboral, asimismo, el valor sig. = 0.001 estima un nivel altamente significativo 

sig <0.05 lo cual indica un nivel de confianza del 99% de los resultados 

obtenidos. Estos resultados permiten aceptar la hipótesis de investigación: 

Hi: Existe relación significativa y directa entre ansiedad y estrés laboral en 

docentes de la Universidad Nacional de Tumbes – Perú, 2022. 
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Figura 1 Nivel de estrés laboral en docentes universitarios 

 

En la figura 1, se muestra que el 74% de los docentes tienen un nivel bajo 

respecto al estrés laboral, mientras que el 26% tiene un nivel medio, no se 

encontraron docentes que estuvieran en el nivel alto de estrés laboral. 
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Figura 2 Nivel de ansiedad en los docentes universitarios 

 

 

En la figura 2, se muestra que el 96% de los docentes presentan 

puntuaciones normales, mientras que el 4% tiene presencia mínima de 

ansiedad moderada, asimismo, no presentaron ansiedad marcada a severa 

y ansiedad en grado máximo. 
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Tabla 4  

Correlación de Rho de Spearman entre las dimensiones de estrés laboral y 
Ansiedad 

 Ansiedad 

Estrés 
Laboral 

Cansancio Emocional Coeficiente de 

correlación 

,448** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 50 

Despersonalización Coeficiente de 

correlación 

-,007 

Sig. (bilateral) ,963 

N 50 

Realización Personal Coeficiente de 

correlación 

,037 

Sig. (bilateral) ,800 

N 50 

 

En la tabla 4, debido a que los resultados de análisis de prueba normalidad 

Shapiro Wilk indicó que las dimensiones seguían una tendencia heterogénea 

y la variable ansiedad una tendencia homogénea (Véase anexo 10), bajo esta 

perspectiva se debe hacer el análisis no paramétrico, en ese sentido, se 

realizó el análisis de correlación mediante Rho de Spearman encontrando 

que una correlación media (>0.3) significativa = 0.001, asimismo en relación 

a las dimensiones despersonalización y realización personal los datos no 

fueron significativos y el nivel de correlación con ansiedad indica que no hay 

correlación <0.01.   
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4.2. Discusión  

Analizar los resultados producto de la investigación sobre estrés laboral y 

ansiedad en docentes universitarios en un momento donde se confirmó la 

pandemia por COVID-19, resultó imperante para determinar en qué medida 

los docentes se han sentido afectados al adaptarse a nuevos entornos y 

metodologías que podrían haber generado un impacto en su salud mental. 

En cuanto al objetivo general se buscó determinar la relación entre el estrés 

laboral y la ansiedad en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - 

Perú 2022, se evidenció que existe relación significativa moderada entre el 

estrés laboral y la ansiedad (Véase tabla 3), estos resultados se aproximan a 

los presentados por Fuentes y Cortavitarte (2021) quien pese a que su 

estudio fue aplicado en otra ciudad, encontraron que existe relación entre la 

ansiedad y el estrés percibido con un valor Rho Spearman (0,385**), p=0,008, 

y una significancia de 0 <0,05. Asimismo, la investigación de Luque y Llanos 

(2023)  evidenció la existencia de una relación positiva entre las variables del 

presente estudio, situación que reafirma lo encontrado, asimismo, dese el 

aspecto teórico el presente resultado se sustenta en Selye (1976) y Zung 

(1995) dado que el estrés laboral experimentado por los docentes, se debe a 

estímulos externos que generaron tensión, como la preocupación sobre la 

salud, cambios de modalidades de enseñanza, desafíos personales, presión 

académica y administrativa, los factores mención generaron agotamiento, 

malestar físico y emocional, en otras palabras ansiedad sobre los docentes 

de la universidad nacional de Tumbes; queda claro que al tratarse de una 

relación directa significativa, si los niveles de ansiedad suben el estrés laboral 

aumentará, de igual forma si los niveles de estrés laboral disminuyen, la 

ansiedad sobre los docentes disminuirá, adaptándose a los nuevos cambios 

y  desafíos que irán alcanzando a medida que ejerzan la profesión de 

educadores, los resultados refirman el vínculo que tiene el estrés laboral y la 

ansiedad en la interpretación del entorno de los colaboradores, y sobre todo 

en aquellos que trabajan con personas. 

En cuanto al objetivo específico que permitió Identificar el nivel de estrés 

laboral en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022, se 
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evidenció en la figura 1 que el nivel predominante del estrés laboral es el nivel 

bajo con un 74%, sucesivo a ello es el nivel medio con el 26%, estos 

resultados al compararlos por los presentados por Párraga y Escobar (2020), 

quienes muestran que los niveles que predominaron en su estudio elaborado 

en Ecuador es el nivel medio con alrededor del 90% de la muestra, esto indica 

que el cambio repentino de la enseñanza presencial a la enseñanza virtual 

ha afectado en cierta medida la salud psicológica de los docentes 

universitarios. 

De tal modo que los niveles medios de ansiedad hallados, son indicios de la 

gravedad a considerar, es decir que el cambio de metodología presencial a 

virtual y viceversa ha complicado no solo la sobrecargar laboral y 

administrativa de los docentes, sino también a desencadenado problemas de 

agotamiento mental y físico (Camacho et al., 2021). Dicha postura es 

sustentada por Alves et al. (2020), explicaron: “Los docentes la percepción 

de bienestar ha disminuido a partir de la pandemia, esto se relaciona con la 

insatisfacción laboral por varias variables como la incertidumbre del futuro 

profesional de los docentes” (p.203). 

En cuanto al objetivo específico que busco identificar los niveles de ansiedad 

en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022, se muestra 

en la figura 2 que el nivel que predomina es dentro de limites normales con 

el 96% y el 4% con presencias mínima de ansiedad moderada, esto quiere 

decir que los niveles de ansiedad en los maestros de la universidad de 

Tumbes son normales. Estos resultados se acercan a los presentados por 

Trujillo y Delgado (2021), en México cuyos resultados muestran que los 

niveles que predominan en los docentes son los normales y leves siendo el 

61,3%, solo la cuarta parte manifestaba ansiedad severa con el 14,7% y el 

24,1% ansiedad moderada. 

Los resultados hallados en la investigación fueron mejores de lo esperado, 

dada la situación de gravedad debido a la pandemia, la advertencia emitida 

por muchas organizaciones internacionales de salud emocional y mental, de 

igual manera como los diferentes estudios que planteaban que en la mayoría 

de casos los docentes mantuvieron dificultades para pasar desde la 
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educación presencial a virtual y viceversa, con la presencia de aspectos 

económicos, afectivos, educativos, familiares y tecnológicos. Es claro que 

trabajar desde casa inicialmente presenta desafíos en el equilibrio de los 

horarios y demandas del trabajo, el hogar y la escuela, así como problemas 

derivados de la falta de tecnología o comunicación adecuada, lo que genera 

problemas de frustración, agotamiento físico y estrés emocional, altos niveles 

de estrés y ansiedad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

2020).  

Es necesario recalcar que muchos de los docentes se han preparado para 

esta nueva metodología académica, por lo tanto han preparado 

adecuadamente su espacio de trabajo dentro de hogar, adquirido muebles, 

accesorios y equipos que han ayudado para ejercer su trabajo de la mejor 

manera (De la Cruz y Inocente, 2021), del mismo modo han ido adquiriendo 

una formación tecnológica gracias a las capacitaciones recibidas de esta 

manera los docentes se sienten preparados a la problemática actual  y se 

evidencia en los resultados hallados. 

Finalmente, entre la relación entre la ansiedad y el cansancio emocional, 

despersonalización y la realización personal en docentes de la Universidad 

Nacional de Tumbes, se obtuvo relación directa con las dimensiones 

cansancio emocional y realización personal, asimismo, se encontró una 

relación inversa entre ansiedad y despersonalización (Véase tabla 4). Estos 

resultados se justifican bajo la postura de Maslach y Jackson (1981) quienes 

plantean que, a menor agotamiento emocional, menor es el nivel de estrés  

que experimenta el sujeto, y esto se relaciona con el nivel de ansiedad 

encontrados en los docentes, puesto que estos pueden realizar sus 

actividades cotidianas y sus labores como profesionales de la educación a 

pesar de estar tensos o experimentar ansiedad en niveles medios o bajos. 

Así también ocurre entre la despersonalización y su relación entre la ansiedad 

en los docentes, plantean que estos a pesar de estar asociados a bajos 

niveles de ansiedad son capaces de realizar sus actividades laborales y 

presentar actitudes y sentimientos negativos orientadas a su trabajo que 

podrían estar relacionados a propia experiencia de pandemia extraordinaria 
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que se ha vivido; de igual manera, la relación entre la realización personal y 

la ansiedad, los maestros a pesar de experimentar situaciones estresantes 

son capaces de mantener el interés y la motivación para cumplir con sus 

metas y funciones laborales (Maslach y Jackson, 1981; Zung, 1995). 
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V. CONCLUSIONES 

1. Existe relación significativa y directa entre el estrés laboral y la ansiedad en 

docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022, evidenciando 

que la relación es proporcional, a menor estrés laboral menor ansiedad. 

2. Predominó el nivel bajo de estrés laboral en docentes de la Universidad 

Nacional de Tumbes - Perú 2022, situación que evidencia que pese a la 

situación de pandemia existen otras variables que permiten que los docentes 

logren manejar el estrés laboral. 

3. Predominó el nivel dentro de los límites normales de ansiedad en docentes 

de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022, lo cual no indica que no 

presenten ansiedad, sino que esta no resulta ser patológica, habiendo otros 

factores que involucran un mejor manejo de ansiedad. 

4. Existe relación media entre la ansiedad y la dimensión cansancio emocional, 

asimismo, una relación inversa no significativa en despersonalización y una 

relación positiva no significativa con realización personal en docentes de la 

Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a la Universidad Nacional de Tumbes que tomen acciones por 

medio de la oficina de recursos humanos, gestionando el soporte psicológico 

a los docentes que presenten ansiedad y niveles moderados de estrés 

laboral, buscando la mejora y atención oportuna y de ser necesario derivar 

a otras especialidades. 

2. Asimismo, con la finalidad de prevenir la aparición de estas problemáticas 

que dificultan o disminuyen la eficacia y efectividad de los docentes, se 

surgiere al jefe de recursos humanos, incluir un psicólogo especialista salud 

ocupacional, con la finalidad de realizar actividades preventivas que eviten 

que las problemáticas investigadas se agudicen. 

3. Se sugiere a futuros investigadores, que habiendo conocido la existencia de 

esta problemática en los docentes universitarios realicen investigaciones de 

tipo aplicada respecto a las variables estudiadas, a fin de establecer la 

eficacia de las intervenciones en materia de estrés laboral y ansiedad. 

4. Finalmente, es importante tener en cuenta algunos aspectos claves para 

manejar el estrés, estrategias y técnicas que ayudaran a los docentes a 

desarrollar su trabajo eficazmente, como estas problemáticas no son 

exclusivas de la docencia universitaria, se sugiere a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Psicología estudiar estas variables en otros entornos 

laborales. 
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VIII. ANEXOS 

  



 

Anexo 1: Matriz de consistencia.  

Título: Estrés laboral y ansiedad en docentes de la Universidad Nacional de Tumbes - Perú 2022 

Área 
Línea de 

investigación 
Problemática Objetivos Justificación Hipótesis Variables Metodología Población 

Ciencias 
sociales 

Estrés y 
ansiedad. 

¿Cuál es la 
relación entre 
estrés laboral 
y ansiedad en 
docentes de 
la Universidad 
Nacional de 
Tumbes - 
Perú 2022? 

Objetivo 
general: 
 
Determinar la 
relación entre el 
estrés laboral y 
la ansiedad en 
docentes de la 
Universidad 
Nacional de 
Tumbes - Perú 
2022. 
 
Objetivos 
específicos: 
Identificar el 
nivel de estrés 
laboral en 
docentes de la 
Universidad 
Nacional de 
Tumbes - Perú 
2022. 
 
Identificar los 
niveles de 
ansiedad en 
docentes de la 
Universidad 
Nacional de 
Tumbes - Perú 
2022. 

Este estudio se basará en la investigación 
del estrés laboral y la ansiedad en 
docentes de la Universidad Nacional de 
Tumbes, puesto que en la actualidad por la 
presencia del virus SARS - CoV- 2 han 
aumentado los niveles de ansiedad y 
estrés académico, los cuales están 
perjudicando las enseñanzas impartidas 
por los docentes de esta población, por 
tanto, lo que se propone para este trabajo 
será la realización de estrategias para 
afrontar este problema que está afectando 
a los docentes en las diversas áreas tales 
como la de su salud física y mental. 
A nivel de teórico, se justifica puesto que 
se recolectarán datos relevantes sobre las 
variables en estudio y la información 
obtenida servirá para futuras 
investigaciones de referencia, así mismo 
se aportará datos previos sobre el estrés 
laboral y la ansiedad, ya que en Tumbes 
no se han realizado investigaciones que 
relacionen ambas variables. 
Desde el punto de vista Práctico, la 
información obtenida será veraz y ayudará 
a futuras investigaciones, específicamente 
a la población en estudio. 
Este estudio a nivel social, dará a conocer 
la realidad problemática del estrés laboral 
y la ansiedad en los docentes de la 
Universidad Nacional de Tumbes, así 
mismo se obtendrán los niveles tanto de 
ansiedad como de estrés laboral presentes 
en los docentes 

 

Hi: Si existe 
relación 
positiva y 
significativa 
entre el estrés 
académico y 
la ansiedad en 
docentes de la 
Universidad 
Nacional de 
Tumbes - 
Perú 2022. 
 
Ho: No existe 
relación 
positiva y 
significativa 
entre el estrés 
académico y 
la ansiedad en 
docentes de la 
Universidad 
Nacional de 
Tumbes - 
Perú 2022 

Estrés 
laboral 

 
Ansiedad 

El tipo de investigación 
será cuantitativa, de 
diseño no experimental – 
transversal y correlacional. 
De valor cuantitativa 
puesto que la investigación 
utilizara la recolección de 
datos con mediciones 
numéricas para explorar o 
mejorar las preguntas de 
investigación durante la 
interpretación, contara con 
un diseño no experimental 
debido a que se realizara 
la investigación sin la 
manipulación intencional o 
deliberaba de las variables 
de estudio, y transversal 
dado que la recolección y 
aplicación de instrumentos 
y datos será tomaran en un 
momento y tiempo único 
(Hernández, Fernández y 
Baptista, 2006). 

La población estará 
compuesta por 165 
docentes de la 
universidad nacional de 
tumbes, los cuales 
pertenecen a las 
facultades de: facultad 
de ciencias agrarias, 
facultad de ciencia 
económicas, facultad 
de ingeniería pesquera 
y ciencias del mar, 
facultad de ciencias de 
la salud, facultad de 
derecho y ciencia 
política y la facultad de 
ciencias sociales.  

 

  



 

Anexo 2: Operacionalización de variable estrés laboral. 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Escalas Indicadores niveles Instrumento 

Estrés 
laboral 

Según Spielberger y 
Vagg (2010), la teoría 
del ajuste persona – 
ambiente, el estrés y la 
presión en el transcurso 
del trabajo se atribuyen 
a la interacción de un 
individuo con su entorno 
laboral. Es así que el 
estrés laboral es el 
resultado de una falta 
de adaptación entre las 
personas y el entorno, lo 
que genera estrés 
psicológico y trastornos 
físicos relacionados con 
el estrés. 

La prueba psicológica a utilizar es el 
cuestionario de estrés laboral de 
Maslach y Jackson, el cual está 
compuesto por 22 ítems con 6 
alternativas para su contestación 
siendo las siguientes: Nunca (0 
puntos); Pocas veces al año o menos 
(1 punto); Una vez al mes o menos (2 
puntos); Unas pocas veces al mes o 
menos (3 puntos); Una vez a la 
semana (4 puntos); Varias veces a la 
semana (5 puntos); y finalmente a 
diario (6 puntos). Además, cuenta con 
3 escalas siendo estas las siguientes: 
cansancio emocional, 
despersonalización y realización 
personal, la finalidad del instrumento 
es medir el nivel general de estrés 
laboral en adultos, su aplicación es 
colectiva e individual, su aplicación es 
de alrededor de 15 minutos.  

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

-Sensación de 
depresión. 
-Agotamiento 
emocional. 

Bajo (inf. 18) 
Medio (19-26) 
Alto (Sup.27) 

Cuestionario de 
estrés laboral de 
Maslach y 
Jackson. 

DESPERZONALICACIÓN 

-respuesta 
impersonal. 
-Carencia de 
sentimientos. 

Bajo (inf. 5) 
Medio (6-9) 
Alto (sup.10) 

REALIZACION 
PERSONAL 

-Sentimientos 
de competencia. 
-Realización. 

Bajo (Inf. 33) 
Medio (34-39) 
Alto (sup.40) 

Niveles 
generales: 
BAJO: 22-58 
MEDIO: 59-95 
ALTO: 96-132 

 

  



 

Anexo 3: Operacionalización de variable ansiedad 

Variable  
Definición 

conceptual 
Definición operacional Niveles Puntajes Dirección de los ítems Instrumento 

Ansiedad 

La ansiedad es una 

emoción negativa que se 

caracteriza por poseer 

sentimientos de tensión, 

nerviosísimo, aprensión y 

preocupación (Zung, 

1965). Dicho esto, se 

define la ansiedad como 

una respuesta emocional 

asociada con el manejo de 

eventos o peligros hostiles 

anticipados. 

La prueba a utilizar es la escala de 

autoevaluación de la ansiedad de 

Zung cuenta con 20 ítems siendo 

15 de ellas de dirección positiva y 

5 de dirección negativa, las 

alternativas de contestación son 

las siguientes: Nunca o casi nunca 

(1 punto); A veces (2 puntos); Con 

bastante frecuencia (3 puntos); 

Siempre o casi siempre (4 

puntos). Cuenta con 4 niveles 

partiendo del bajo, moderado, alto 

y muy alto. La finalidad el 

instrumento tiene por finalidad 

medir los niveles de ansiedad 

tanto en jóvenes como en adultos. 

Dentro de 

los límites 

normales. 

Menor a 

45 

puntos 
Dirección positiva 

(1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,14,15,16,18 

y 20) 15 ítems en total 

Escala de 

autoevaluación 

de la ansiedad 

de Zung. 

Presencia 

mínima de 

Ansiedad 

Moderada. 

46 - 59 

Presencia 

Ansiedad 

Marcada a 

Severa. 

60 – 69 

Dirección negativa (5,9,13,17 y 19) 

5 ítems. 
Presencia 

de 

Ansiedad 

en grado 

Máximo. 

70 a más  

 



 

Anexo 4: Cuestionario de estrés laboral 

 

  



 

Anexo 5: Escala de autoevaluación de la ansiedad de Zung. 

 

  



 

Anexo 6: Ficha técnica del cuestionario de estrés laboral. 

 

  



 

Anexo 7: Ficha técnica del cuestionario de ansiedad de Zung. 

 

  



 

Anexo 8: Certificado de validez de expertos del cuestionario de estrés laboral. 

 

  



 

Anexo 9: Confiabilidad y validez de la adaptación del instrumento de ansiedad de 

Zung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  



 

Anexo 10: Prueba de normalidad. 

 

Tabla 5  

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Cansancio Emocional ,909 50 ,001 

Despersonalización ,804 50 ,000 

Realización Personal ,881 50 ,000 

Estrés Laboral ,990 50 ,953 

Ansiedad ,988 50 ,880 

 

En la presente tabla, ser realiza la prueba de normalidad para determinar la 

distribución de los datos de la muestra del presente estudio, que se encuentra 

conformada por 50 docentes universitarios. 

En cuanto a los resultados, se puede apreciar que las dimensiones de la variable 

estrés laboral están <0.05 por lo que se infiere que los datos son heterogéneos, 

permitiendo hacer procesamientos mediante Rho de Spearman. 

Asimismo, las variables estrés laboral y ansiedad presentan valores por encima del 

>0.05 por lo su análisis corresponde a r de Pearson para comprobación de hipótesis.  



 

Anexo 11: Prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 



 

  



 



 

  



 

  



 

Anexo 12: Declaración de autenticidad 

 

 

 

  



 

Anexo 13: Certificación de asesor 

  



 

Anexo 14: Resolución de jurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 15: Resolución de aprobación de proyecto de tesis 



 

 



 

 

Anexo 16: Resolución de ampliación de vigencia 

 



 

 

 


