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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación que existe entre 

la gestión del tiempo y las habilidades directivas de las áreas administrativas de 

una universidad privada, Lima – 2022. 

Utilizando un enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental, 

correlacional, y de corte transversal, la población estuvo conformada por todos los 

Jefes y Coordinadores, excluyéndose a docentes, personal directivo y 

colaboradores de áreas de soporte en general, y el alumnado, tanto de pre como 

de post grado. La muestra representativa fue de 115, los cuales participaron en una 

encuesta realizada a través de un cuestionario sobre aspectos relevantes de ambas 

variables, basados en una escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca, nunca). 

Como resultados, encontró que el establecimiento de propósitos, y la 

preferencia por la desorganización tienen relación con las habilidades directivas; 

mientras que las herramientas de gestión, y la percepción del control no tienen 

relación con las habilidades directivas de las áreas administrativas de una 

universidad privada, Lima – 2022. 

En conclusión, existe relación significativa positiva entre la gestión del tiempo 

y las habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima – 2022. 

Palabras clave: Gestión del tiempo, habilidades directivas, procrastinación, 

control del tiempo. 
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Abstract 

The objective of this study was to analyze the relationship between time 

management and management skills in the administrative areas of a private 

university, Lima - 2022. 

Using a quantitative approach, of a basic type, non-experimental, 

correlational, and cross-sectional design, the population was made up of all the 

Heads and Coordinators, excluding teachers, management personnel and 

collaborators from support areas in general, and the students, both undergraduate 

and graduate. The representative sample was 115, who participated in a survey 

carried out through a questionnaire on relevant aspects of both variables, based on 

a Likert scale (always, almost always, sometimes, almost never, never). 

As results, I found that the establishment of purposes, and the preference for 

disorganization are related to management skills; while the management tools, and 

the perception of control are not related to the managerial skills of the administrative 

areas of a private university, Lima - 2022. 

In conclusion, there is a significant positive relationship between time 

management and management skills in the administrative areas of a private 

university, Lima - 2022. 

Keywords: Time management, management skills, procrastination, time control. 
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I. INTRODUCCIÓN

El Orbe a nivel de las habilidades directivas, se ha vuelto mucho más 

exigente que en décadas anteriores, por ejemplo, en Portugal, el crecimiento de 

trabajo ha creado la necesidad de un mayor número de gerentes y profesionales 

con habilidades como la flexibilidad y la capacidad de resolución de problemas que, 

para este caso, a nivel universitario existe una carencia de habilidades directivas 

(Sousa, 2018); así mismo, el continente asiático no es la excepción, ya que en 

Tailandia, las casas de estudio a nivel superior, acusan esperar hasta ahora, que 

sus colaboradores con cargo de responsabilidad, no solo estén comprometidos con 

su trabajo, sino también que tengan la capacidad de tomar la iniciativa; para esta 

nación asiática trabajar en una entidad educativa requiere de un desempeño 

multifacético, que por ahora no se tiene al 100% y lógicamente exige una vasta 

gama de habilidades y conocimientos que no solo contengan habilidades duras, 

sino principalmente habilidades blandas para cumplir con éxito las tareas 

encomendadas (Ngang, 2020). En el mundo académico de EE.UU., con respecto 

a los puestos de liderazgo en escuelas, colegios y universidades, se tiene que estos 

no han respondido a la crisis del Coronavirus, por lo que fue mal gestionado el cierre 

de los campus y de las residencias estudiantiles, así como la cancelación de las 

graduaciones y a la hora de trasladar las actividades educativas en modalidad 

virtual; denota una falta de perspicacia en las habilidades de gestión a la hora de 

decidir en este tipo de situaciones (Fernández y Shaw, 2020). 

Con respecto a la parte local, en lo que a Perú se refiere, se tiene a Paredes, 

et al. (2021), quien, de acuerdo al estudio realizado en una Universidad de la Sierra 

Peruana, indicó que los jefes y encargados carecen de habilidades directivas, son 

poco empáticos y verticalistas. Es por ello que deben mejorar sus capacidades con 

la intención de atender con eficiencia los retos dados por la institución (Barrientos, 

et al., 2018). Así mismo, las capacitaciones son difíciles de entrenar debido a que 

estas actividades son las más requeridas por estar directamente vinculadas a la 

mejora conductual de las habilidades directivas; sin embargo, si no se maneja 

adecuadamente en lo que respecta a la gestión del tiempo, terminará siendo 
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ineficaz (Huamán y Fidel, 2013). Así mismo, en particular de la Universidad, objeto 

de estudio, se tiene que esta ha venido presentando diversos problemas 

relacionados con la gestión del tiempo, realizando en muchos casos las actividades 

para ir cubriendo las urgencias, por tanto, existe desorganización, lo que refleja a 

su vez la falta de adecuadas herramientas de gestión, que ocasionan por una parte 

un clima laboral inadecuado y una baja productividad en el área administrativa. Por 

lo que, aplicar de manera adecuada la gestión del tiempo es fundamental para el 

proceso de aprendizaje, que todo trabajador académico en el ámbito universitario 

debe aprender (Baños, 2020). 

 

El tiempo es una concepción amplia de duración y debe ser visto como 

cambiante, y como un proceso bajo el control de uno mismo (Hackworth, 2008). 

Dado que no existe un método único de control que funcione para todas las 

personas, por lo que cada individuo a su criterio debe seleccionar aquellas técnicas 

que le funcionen para distribuir y aprovechar el tiempo (Abernathy, 1999). Para ello, 

es importante desarrollar habilidades de gestión del tiempo y priorización del trabajo 

desde el principio, tanto a nivel profesional como personal, para impulsar el éxito 

futuro (Murphy, et al., 2022). Pues sin lugar a duda, equilibrar el trabajo y las 

responsabilidades de la vida es indispensable, por lo que en muchas culturas y en 

las organizaciones se fomenta la práctica de la gestión del tiempo (Azara, Khana, 

y Van, 2018). Es muy común, que las organizaciones tengan la costumbre de 

buscar efectividad y consecuencias en lugar de métodos y eficiencia de la gestión 

del tiempo (Jinalee y Kumar, 2018). Y es allí donde hay que hacer mayor énfasis, 

pues como algunos estudios han señalado, que hay una correlación negativa entre 

cualquier distractor y la productividad laboral, ya que pueden conducir a 

comportamientos que perjudican la productividad de la organización (Giunchiglia, 

et al., 2018). 

 

Las habilidades gerenciales o directivas son importantes atributos que hacen 

la diferencia entre un excelente líder y un jefe que solo se dedica a dar órdenes. 

Estos líderes con actitudes positivas, motivan positivamente hacia el trabajo en 

equipo contribuyendo extraordinariamente en el ambiente organizacional de su 

institución (Pazmiño, et al., 2019). Dentro de esas habilidades de gestión que se 

requieren para los mandos intermedios en las organizaciones en la próxima 
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generación incluyen la capacidad de lidiar con los diferentes valores de los puestos 

operativos, la capacidad de formar a dichos puestos la capacidad de cooperar con 

todos los grupos de interés y con altos valores éticos (Abe, et al., 2009). Para ello 

debe desarrollarse programas continuos de aprendizaje experiencial y tutoría para 

los directivos antes y cuando estén asumiendo puestos de gestión (Paarima, et al., 

2021). Los cuales deben enfocarse en las siguientes habilidades que son 

indispensables para el desarrollo: innovación, liderazgo y gestión (Sousa y Rocha, 

2019). Lo cual debe ser estudiado, ya que aún sigue existiendo la necesidad del 

desarrollo de habilidades, con la intención de mejorar la interrelación entre la 

educación académica y profesional (Plant, Barac, y Sarens, 2019). 

 

Por tanto, se considera que existe la necesidad de mejorar la gestión 

directiva, ya que siempre se centran en las actividades de carácter urgente, 

dejándose atrapar por el día a día como una especie de apaga fuegos, por lo cual 

se pierde la visión, y no da tiempo en pensar, ejecutar lo planificado, prepararse 

para las actividades importantes y que sean realizadas de manera eficiente 

evitando que se desarrolle problemas de urgencia, lo cual ocasiona en estas áreas 

cansancio y estrés. Por lo tanto, en este sentido, es necesario desarrollar diversas 

potencialidades, como el autoconocimiento, el manejo de conflictos, las relaciones 

interpersonales, el poder de negociación, la capacidad de liderazgo, para tomar la 

mejor decisión, estirarnos y disfrutar el tiempo, teniendo un mejor control sobre las 

acciones. Por esta razón, se puede considerar que la gestión eficaz del tiempo se 

genera mediante las habilidades directivas para desarrollar adecuadamente las 

actividades y alcanzar los objetivos, estableciendo prioridades en la gestión del 

tiempo a través del orden de las tareas diarias, las cuales deben planificarse y 

organizarse para evitar centrarse únicamente en la emergencia. (extinción de 

incendios) pierda de vista las operaciones críticas, especialmente en condiciones 

normales, este nuevo lugar donde necesita adaptarse y mejorar para aumentar su 

capacidad continua en el mercado de la educación. 

 

En este sentido, y luego de haber mapeado de la mejor manera posible la 

realidad del problema, se formuló el siguiente problema general: ¿Qué relación 

existe entre la gestión del tiempo y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima - 2022?, del mismo modo, en lo 
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que a la parte específica se refiere, se tienen las siguientes interrogantes: ¿Qué 

relación existe entre el establecimiento de propósitos y las habilidades directivas de 

las áreas administrativas de una universidad privada, Lima - 2022?,¿Qué relación 

existe entre las herramientas de gestión y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima - 2022?, ¿Qué relación existe 

entre la preferencia por la desorganización y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima - 2022?,¿Qué relación existe 

entre la percepción de control y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima - 2022? 

 

Seguidamente, resultó pertinente abocarse a la parte justificativa, por lo que, 

según Bernal (2010), Se justifica en lo teórico, al sustentar que con la consolidación 

de este estudio se establecerá un debate entre las teorías existentes y la 

contrastación de los resultados que se obtendrán, lo que permitirá describir brechas 

de conocimientos existentes en la aplicación a una realidad particular de donde se 

sujetará a una serie de hallazgos. 

 

Asimismo, existirá una justificación práctica, ya que con el desarrollo de este 

estudio se podrá contribuir con la identificación de un problema para la organización 

y el punto de inicio de un proceso de reingeniería, que obviamente generará la 

necesidad de herramientas y procedimientos, pero sin duda será un gran aporte 

para la mejora de la institución y generar el cambio de la realidad problemática, 

enfocado en establecer la base de esta temática en el campo administrativo de la 

universidad lo que servirá para establecer acciones y medidas que posibiliten la 

transformación del servicio, orientando las acciones a actividades específicas. 

 

Y se justifica en lo metodológico, ya que se propuso abarcar el estudio 

considerando una investigación no experimental de tipo correlacional basado en 

datos cuantitativos de ambas variables, con la que se encontró relaciones 

estadísticas entre ellas, cabe destacar que los datos utilizados para el análisis 

provinieron de una fuente primaria obtenida de la aplicación de la encuesta a las 

personas que conformaron la muestra, los cuales luego de ser procesado de 

manera descriptiva e inferencial, logró responder a los objetivos establecidos, el 

cual servirá como precedentes para futuras investigaciones en el área y en la 



5  

temática, lo cual incluye otros estudios donde se pudiese aplicar habilidades para 

la mejora de la gestión del tiempo, y las habilidades directivas. 

 

Considerando todo lo antes expuesto, se estableció como objetivos de 

investigación, a un objetivo general que a la letra dice: Analizar la relación que 

existe entre la gestión del tiempo y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima – 2022 y con respecto a los 

objetivos específicos se tuvo: OE1: Determinar la relación que existe entre el 

establecimiento de propósitos y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima – 2022, OE2: Establecer la 

relación que existe entre las herramientas de gestión y las habilidades directivas de 

las áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022, OE3: 

Comprobar la relación que existe entre la preferencia por la desorganización y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima– 2022 y OE4: Examinar la relación que existe entre la percepción de control 

y las habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima- 2022. 

 

Para finalizar este capítulo, se tuvo a bien plantear las siguientes hipótesis 

de investigación, comenzando con la hipótesis de tipo general: existe relación 

significativa positiva entre la gestión del tiempo y las habilidades directivas de las 

áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022 y como hipótesis 

específicas se tuvo: H1. Existe relación significativa positiva entre el establecimiento 

de propósitos y las habilidades directivas de las áreas administrativas de una 

universidad privada, Lima – 2022, H2. Existe relación significativa positiva entre las 

herramientas de gestión y las habilidades directivas de las áreas administrativas de 

una universidad privada, Lima – 2022, H3. Existe relación significativa positiva entre 

la preferencia por la desorganización y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima – 2022 y H4. Existe relación 

significativa positiva entre la percepción de control y las habilidades directivas de 

las áreas administrativas de una universidad privada, Lima - 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 
Se inicia este capítulo, con la respectiva compilación de los trabajos previos 

compatibles con el tema de investigación, teniendo en el marco nacional a los 

siguientes estudios: 

 

En relación a los estudios nacionales se tiene a Tello (2021), quien en su 

estudio llego a la conclusión que existe relación importante entre la gestión de 

archivos y administración del tiempo en la Subgerencia de Atención al Ciudadano 

de la Municipalidad Distrital de la Molina, en el año 2021 de acuerdo con el Rho de 

Spearman (sig. =0,00; Rho=0,888), así mismo la gestión documentaria demostró 

tener relación moderada (sig. =0,00; Rho=0,774), la decisión (sig. =0,04; 

Rho=0,890), la determinación (sig. =0,00; Rho=0,743), y con la disciplina en la 

gestión del tiempo (sig. =0,01; Rho=0,849), de acuerdo con una indagación 

realizada en una encuesta a 30 trabajadores, y sobre la base de teoría de diversos 

autores. 

 

Así también Montes (2021), en su investigación, demostró que se asocia 

significativamente el Procedimiento Administrativo y las fases de la Administración 

del Tiempo (sig. =0,000; Pearson=0,736) y que el control y la planeación se 

relacionan moderadamente (sig.=0,000; Pearson=0,577 y sig.=0,000; 

Pearson=0,542) respectivamente; la motivación se relaciona altamente con la 

administración del tiempo (sig.=0,000; Pearson=0,627). Según pudo constatar en 

un estudio realizado a través de la encuesta validada a 84 estudiantes. 

 

Por su parte Contreras (2021), determinó que existe relación positiva, 

moderada y significativa entre las habilidades gerenciales y el desempeño laboral 

de las autoridades de la provincia de San Martín, 2020 de acuerdo con el coeficiente 

estadístico de Spearman y el Coeficiente de determinación (Sig. = 0,01; Rho=0,485; 

R2=2675 (26%), y existe una relación directa, significativa y moderada entre las la 

dimensión establecimiento y las habilidades gerenciales de metas (Sig. = 0,01; 

Rho=0,524), y existe una relación significativa, moderada y directa entre las 
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habilidades gerenciales y la dimensión clima organizacional (Sig. = 0,01; 

Rho=0,460), según estudio realizado a una muestra de 134 colaboradores que 

participaron a través de una encuesta. 

 

Julca (2020), en su estudio basado en los modelos y teóricos sobre la 

procrastinación de Baker (1979), McCown, et al. (1997), Skinner (1977), Wolters 

(2003), Pychyl (2018), Díaz (2019), y sobre las Habilidades Sociales de Muñoz, et 

al. (2011), Ministerio de Educación del Perú (2004) y Monjas (2012), y basado en 

encuestas realizadas a 41 docentes de una universidad, llego a determinar que 

existe relación negativa moderada entre la procrastinación y las habilidades 

sociales de acuerdo al resultado l coeficiente de correlación Rho de Spearman (Sig. 

=0,002; Rho=-0,495. 

 
Y para finalizar Atencio (2019), llego a la conclusión de acuerdo con el estudio 

realizado a 30 actores, que el modo de liderazgo afecta directamente con la gestión 

del tiempo, tanto el modo de liderazgo autoritario coercitivo, benevolente, consultivo 

y participativo, no obstante, en muchas ocasiones estos no generan una adecuada 

utilización del tiempo. 

 

Así mismo, en lo que se refiere a la parte internacional, sobre la base de la 

guía establecida para este tratado de post grado, se tienen a los siguientes estudios 

previos: 

 

Villegas, et al. (2021), en su investigación cuasi experimental dirigido a 355 

estudiantes, determinó que los factores que pautan las metas, herramientas para 

la percepción de control, la gestión del tiempo, y orden-organización, no posee 

desacuerdos significativas por edad y genero a través de un análisis ANOVA de los 

datos obtenidos a través de cuestionarios de reconocimiento internacional como lo es 

el Time Management Behavior Scale (TMBS), elaborada por Macan et al., (1990); 

por lo que llego la conclusión de que el tiempo es un factor determinante en la 

modernidad de la autonomía académica, y que los escolares pueden tener factores 

en el niveles aceptables; y no hay diferencias importantes entre las variables. 
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Da Silva y Lins (2020), realizaron una investigación de revisión sistémica de 

literatura sobre la gestión del tiempo, donde identificaron desde una visión general 

que el Learning Analytics y Educational Data Mining está aportando a la extracción 

desconocimiento sobre la autoajuste de la gestión del tiempo en entornos virtuales. 

Por lo que llegan a la conclusión que los distintos departamentos de la Minería de 

Datos Educativos y Analítica de Aprendizaje están siendo aplicado en el fenómeno 

de la autoajuste del aprendizaje, centrándose en la gestión de tiempo, lo cual en los 

entornos de e-learning, permiten más flexibilidad de tiempo y espacio en relación 

con el aprendizaje presencial. 

 

Trejo (2020), en su estudio enfocado en una muestra de 30 estudiantes de 

posgrado, quien participó a través de una encuesta obtuvo de manera estadística 

a través del coeficiente de correlación de Pearson (0,65) que hay una correlación 

moderada entre la Administración del tiempo y la productividad; por lo que los 

alumnos que estudian y trabajan continuamente se organizan y planean su día para 

lograr sus objetivos. 

 

Por otra parte, Bozbayindir (2019), concluyó que cuanto mejor eran los 

administradores escolares en la planificación del tiempo y el uso de su tiempo 

efectivamente, menos propensos eran a caer en trampas temporales. En otras 

palabras, mejor será su tiempo. Según las encuestas realizadas a 181 

administradores escolares en escuelas primarias oficiales, escuelas secundarias y 

escuelas de educación secundaria, la cual consistió en una “Escala de gestión del 

tiempo”, que analiza la planificación del tiempo, el uso efectivo de tiempo y las 

dimensiones de las trampas de tiempo junto con una “Escala Cyberloafing”. 

 

Así mismo, Vasco y Montufar (2018), llegaron a la conclusión, de que existen 

diversos métodos relacionados con la gestión del tiempo, de acuerdo con las 

necesidades de cada organización, y esto constituye un aporte sustancial para que 

los directivos puedan implementar estrategias que se originen de acuerdo con el 

diagnóstico que se realice en la empresa, de tal manera de que las soluciones 

ayuden a la eficacia y eficiencia, en la calidad de producción de servicios. Tales 

estrategias a plantearse siempre deben evidenciar un escenario donde se 
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establezcan las actividades, procedimientos y procesos encaminados a lograr que 

se cumplan las exigencias del cliente, en cuanto al perfeccionamiento del tiempo. 

 

Se ha considerado como teoría base, al enfoque neoclásico, el mismo que 

sobre los postulados de Peter Drucker (1945), quien al reasignar su énfasis en la 

eficiencia y eficacia, empresarial, centró la función de la organización en los 

objetivos y resultados que se debe alcanzar, estableciendo también que debe 

encontrarse estructurada y orientada en función de estos, además de ser un medio 

de evaluación de desempeño organizacional, poniendo hincapié en la eficacia al 

momento de aplicarlos, en lo que al uso de herramientas y a la aplicación de 

habilidades en el ámbito directivo se refiere, enfatizando en que la gestión del 

tiempo es una de las habilidades directivas más importantes. 

 

En cuanto al aspecto conceptual de las variables de la gestión eficiente del 

tiempo, en primer lugar, se afirma que el concepto de tiempo ha sido objeto de 

investigaciones multidisciplinarias (filosofía, física, religión, ciencias sociales, etc.) a 

lo largo de la historia. En las culturas más antiguas, el tiempo estaba marcado por 

un paso cíclico, como el proceso de siembra y cosecha, el solsticio o la posición de 

ciertos astros, celebraciones religiosas, etc.; en el proceso, el tiempo no tiene valor 

como medida y es diferente al actual concepto de linealidad (Calderón y Gustems, 

2020). 

 

Baños (2020), afirma que el tiempo es un fluir constante, perpetuo, continuo 

y absoluto que todos los seres humanos experimentamos en eventos de magnitud 

física en los que se programan ambientes académicos, laborales y personales. Para 

Alarcón, et al. (2020), el tiempo como construcción mental en la vida cotidiana es un 

hecho objetivo y lineal que permite organizar la realidad social en estados 

temporales (pasado, presente y futuro). Según Velilla (2019) el tiempo es el más 

importante recurso finito, no almacenable, perecedero e inexorable del que 

disponemos para la consecución de nuestras metas. 

 

Desde la perspectiva del tiempo personal, lo que llamamos tiempo de 

posesión es un recurso estructural que se distribuye de manera desigual según las 

relaciones de clase, género y raza (Mallimaci y Magliano, 2020). Esta relación del 

tiempo personal o personal con el tiempo social se define por el tiempo de trabajo 
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(el eje central de nuestro tiempo de vida, por así decirlo), el tiempo del hogar y la 

familia (que recae mayoritariamente en las mujeres), y el tiempo personal de vida 

(de adaptación al resto), lo haremos como tiempo privado (Ocón y Núñez, 2020). 

 

Esto sugiere que existen diferentes nociones de tiempo asociadas a la gran 

tradición teórica de los estudios sociales (Martinica y Villalta, 2015). En las 

empresas, la gestión del tiempo de trabajo puede ser uno de los aspectos 

definitorios del desarrollo laboral inclusivo (Sagredo, et al., 2020). En la 

planificación, no solo se ve como un parámetro de logro, sino a partir del cual se 

pueden considerar una serie de decisiones sobre la forma de alcanzar la meta 

(García, et al., 2020). Para ello, plantean Sagredo, et al. (2020), que es necesario 

comprender las características de la gestión del tiempo para poder desarrollar 

eficazmente el trabajo y así alcanzar los objetivos. 

 

Esta es la razón por la que las empresas han utilizado durante mucho tiempo 

una variedad de métodos para organizar el tiempo de los empleados para las 

diferentes tareas del día a día con el fin de mejorar el rendimiento general (Brem y 

Utikal, 2019). Como explican Rochford y Sridhar (2020), el tiempo es el activo más 

importante en todo tipo de estrategias. Y de acuerdo con Puchol, et al. (2003), Esta 

es una herramienta básica en la formación de directivos, porque la eficiencia es un 

requisito básico de todo directivo, y al mismo tiempo su máxima aspiración. 

 

Para ello en la siguiente Figura 1, propone Montenegro y Schroeder (2012), 

que las actividades, prácticas, etc., deben ser clasificadas y priorizadas de acuerdo 

a su urgencia e importancia, con urgentes y no urgentes en el eje horizontal, e 

importantes y no importantes en el eje vertical. En la intersección se identifican 

cuatro cuadrantes diferentes, cada uno con sus propias actividades características. 
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Figura 1 

Priorización de las actividades 

Nota. Fuente: Stephen Covey (1996) citado por Montenegro y Schroeder (2012). 

 
De esta manera, administrar el tiempo se trata de ser dueño de su tiempo y 

trabajo, no ser esclavo de el. Es la mejor herramienta para alcanzar las metas 

propuestas (Mengual, et al., 2012). Con este fin, el CEO, por supuesto, tiene más 

influencia que cualquier otra persona en la organización, en la forma en que utiliza 

los recursos a su disposición y en cómo se enfrenta a la escasez crítica de recursos, 

incluidos los recursos de tiempo, porque nunca hay tiempo suficiente para hacer las 

actividades de un gerente; debido a que es responsable de todas las cosas 

(Sagredo, et al., 2020). 

 

En la gestión del tiempo, los ejecutivos tienen que lidiar con una variedad de 

factores debido a sus fuertes componentes motivacionales, de autocontrol y 

metacognitivos (Garzón y Gil, 2018). Que está muy relacionado con la capacidad 

de atención y las características que predicen o influyen en el comportamiento 

(Aliyas, et al., 2012). Este, a su vez, difiere notablemente en el tiempo de dedicación 

y en las conexiones del día a día entre los grupos (García, et al., 2020). 

 

Esto ha llevado a los gerentes a involucrarse en el análisis de personas en 

la gestión del tiempo, ya que esto les permite, como tomadores de decisiones, 
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tomar decisiones objetivas, imparciales y basadas en evidencia, y ampliar las 

oportunidades de mejora profesional y personal de los empleados (Gal, et al., 

2020). Esto, a su vez, puede servir como una solución sobre cómo organizar y usar 

el tiempo, reducir la inactividad y utilizar las habilidades de los ejecutivos de manera 

más efectiva para cumplir las metas a tiempo (Wang, 2019). 

 

Esto requiere primeramente que los directivos se autoevalúen en la manera 

que gestiona el tiempo (Rodríguez y Reverté, 2021). Seguidamente se requiere que 

los directivos tengan conocimientos o adquieran conocimientos de gestionan del 

tiempo en el proceso de educación superior para que puedan contribuir a mejores 

organizaciones (Michelatoyosshiy y Kienen, 2018). De esta forma, pueden instruir a 

los empleados, ya sean administrativos y/o cuidadores, en el uso de herramientas 

y técnicas que les permitan mejorar, distribuir y utilizar su tiempo, aunque se 

resistan al cambio (Niño, et al., 2020). Pues de lo contrario se recae en lo que se 

llama perder el tiempo, que se refiere a realizar cosas poco importante en lugar de lo 

urgente e importante (Universidad de León, 2016). 

 

Según MacDonald (1983), en muchos casos los administrativos, deben 

generar una programación de las actividades, contenidos, restricciones realistas 

que tienen que ver con el tiempo y los recursos, que de alguna manera influirán en 

la ejecución, por lo general esta información se plantea en un plan, que pretende 

por medio de un cronograma dar reconocimiento en cuanto a estos dos elementos 

mencionados (recursos y tiempo), así como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 2 
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Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías han traído enormes 

cambios, que por un lado hacen más eficiente el flujo y ejecución de actividades, 

pero también provocan disrupciones en actividades como el uso de computadoras: 

mensajería instantánea, correos electrónicos constantes de consultas, contenidos 

multimedia en toda la web (noticias, vídeo, música) y redes sociales, así como 

televisión y telefonía móvil (Naturil, et al., 2018). 

 

Para el presente estudio, fueron consideradas las siguientes dimensiones de 

la variable gestión del tiempo: 

 

Establecimiento de propósitos: lo que significa organizar, argumentar los 

objetivos que permitan la selección de metas y prioridades con el propósito de 

Muestra Análisis Tiempo real 

Planificación 

Cálculo 
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encaminarlo y ponerlo a tiempo hacia el alcance de estos con éxito. Por lo que es 

necesario aprender enfoques efectivos para el establecimiento de objetivos y la 

gestión de conflictos de prioridades, y es que los componentes de un objetivo es 

que sea específico, medible, alcanzable, relevante, con límite de tiempo (Lovric y 

Howarth, 2021). 

 

Herramientas de gestión: las cuales están atrapadas en estas dinámicas 

relacionales de confrontación y pueden llevar a cabo múltiples funciones dentro de 

ellas. En primer lugar, bajo su aparente tecnicismo es probable que legitimen las 

jerarquías sociales y la explotación de un grupo por otro. También pueden ser 

instrumentos activos de explotación y dominación. Más ampliamente, podrían 

constituir un recurso para diferentes grupos (no sólo los dominantes) y conferir 

ventajas diferenciadas en la lucha que se les opone. Finalmente, pueden ser vistos 

como un producto agonista y, en un momento dado, cristalizar el estado del 

equilibrio de poder (Chiapello y Gilbert, 2019). Cabe señalar que estas pueden 

funcionar como herramientas de predicción inmediata o previsión, produciendo 

recomendaciones para la gestión no previstas (Welch, et al., 2018) 

 

Preferencia por la desorganización: las personas, comunidades socialmente 

organizadas están marcadas por altos niveles de solidaridad (interna consenso 

sobre normas y valores importantes como como una comunidad libre de crimen), 

cohesión (fuerte lazos entre vecinos), e integración (sociedad interacción entre los 

residentes) (Kubrin y Mioduszewski, 2019). En contra parte, hay personas que 

piensan que el desorden los ayuda a trabajar y pensar, tienden a creer que en su 

caos existe un sistema en donde pueden ubicar las cosas (Rubio, 2015). 

 

Percepción de control: es la creencia en nuestra capacidad para influir con 

éxito en el entorno, moldea significativamente la forma en que tomamos decisiones 

e interactuamos con nuestro entorno (Wang, et al., 2021). En el cual los efectos 

moderadores del control percibido sobre alternativas hacia la generación de 

confianza también están respaldados por sesgos direccionales motivados en la 

forma en que los consumidores justifican sus decisiones (Sembada y Yeik, 2021). 

 

Finalmente, conceptualmente, para la variable denominada habilidad 

directiva, nos referiremos en primer lugar al concepto de “capacidad” que proviene 
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del latín habilitas, que significa facilidad, ingenio, capacidad y rapidez en la 

realización de cualquier actividad o tarea. Una persona que ha desarrollado 

prácticas y técnicas en su trabajo y que es reconocida por su éxito y habilidad. 

(Trujillo y Guerrero, 2022). Por tanto, competencia es la capacidad que adquiere un 

individuo, adquirida a través del aprendizaje, para poder producir los resultados 

deseados con la máxima certeza, con mucha seguridad y con el mínimo de tiempo 

y economía. Por otro lado, cuando hablamos de competencias en plural, 

encontramos que están asociadas a una tarea, se relacionan con un entorno, se 

manifiestan en el desempeño regular y eficiente de las tareas (Madrigal, et al., 

2009). 

 

Ahora bien, en cuanto al término habilidades gerenciales, se consideran 

todas las habilidades que necesitan los gerentes de una organización como son la 

negociación, la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones (Paredes y Moreno, 2021). Lo cual sin duda facilita su desarrollo 

profesional; término que ha cobrado cada vez más importancia, entendiendo que 

adquiere un elemento diferenciador aplicable a cualquier área de conocimiento 

(Ascón y García, 2021). Es más, los factores combinados de industria, 

competencia, economía y ambiente son menos importantes que las habilidades 

directivas. (Whetten y Cameron, 2005). 

 

Por tanto, cabe destacar, que las habilidades gerenciales han sido una 

herramienta importante desde la década de 1980 y siguen siendo relevantes en 

la actualidad, para el desarrollo e implementación de habilidades, en cualquier 

actividad ha sido un factor importante para las organizaciones y empresas desde 

principios de la década de 2000 (Ramírez, 2018). Gracias a la importancia que tiene 

estas habilidades administrativas/organizativas entre otras cosas en la gestión del 

tiempo (Gentry, et al., 2008). Por lo tanto, la formación en habilidades gerenciales 

se ha convertido en una parte cada vez más importante de la educación gerencial 

(Caprioni y Arias, 1997). Siendo de manera general centradas en cuatro 

dimensiones (habilidades técnicas, habilidades gerenciales, habilidades humanas 

y comportamiento cívico) para predecir la efectividad gerencial (Tonidandel, et al., 

2012). 
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Estas habilidades gerenciales como los recursos organizacionales, son 

fundamentales para hacer frente a los próximos desafíos, el desarrollo de la 

planificación organizacional y conducir las actividades operativas de la empresa 

utilizando los recursos organizacionales (Ahmad y Ahmad, 2021). Y su gestión 

determina su éxito o fracaso (Ullah, et al., 2021). Esto viene relacionado con lo que 

menciona Clements (2013), quien estudi a Campbell, el cual sugiere que una 

combinación adecuada de habilidades de gestión y liderazgo lleva al éxito 

individual. Para lo cual proponen un modelo que ilustra cómo los empleados 

competentes pueden tener varias combinaciones de habilidades de gestión y 

liderazgo, y sugieren que pueden adaptarse al entorno a medida que asuman 

mayores responsabilidades dentro de la organización (Figura 3). 

Figura 3 

Un modelo de éxito y fracaso individual 
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Development Journal, 27(3), p. 192. Fuente: (Clements, 2013). 
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habilidad bajos/altos o medios/medios son candidatos para el desarrollo. El modelo 

también ilustra cómo la falta de un grado suficiente de las habilidades de liderazgo 

o gestión pueden impedir la selección para responsabilidades adicionales o en 

última instancia descarrilar a un empleado prometedor de lograr más éxito 

(Clements, 2013). 

 

Para tal efecto, los directores necesitan capacitación para tener las 

habilidades gerenciales adecuadas para administrar las organizaciones de manera 

efectiva (Mahmud y Sanusi, 2021). Ya que, a través de estas, adquieren las 

competencias, entre otras habilidades, para la producción práctica, formación y 

reciclaje del personal y gestión de conflictos entre personal (Akin, et al., 2022). 

Como estudios han percibido que las habilidades gerenciales pueden desarrollarse 

si existe una estrategia de educación continua, para ello se deben contener una 

adecuada metodología, estructurada por contenidos, y considerar su aplicabilidad 

en el contexto de la práctica profesional (Peruzzo, et al., 2022). 

 

Mujtaba (2013), considera que para aprender habilidades directivas se deben 

dominar los conceptos básicos de gestión, gestión intercultural, comunicación, 

gestión de conflictos, motivación, liderazgo, gestión del cambio, gestión del estrés, 

resolución de problemas, trabajo en equipo, negociación, etc. Disciplina, 

entrenamiento, recompensas y habilidades de entrenamiento. Como afirman Diaz, 

et al. (2006), la importancia de desarrollar estas habilidades se justifica por el 

vínculo entre la honestidad, el pensamiento, las emociones, la autoestima, el 

comportamiento humano, los valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, 

la responsabilidad y la honestidad. 

 

Para hacer esto, los gerentes deben dominar un conjunto complejo de 

mecanismos relacionales identificados por Shipper y Davy (2002), de tal manera 

que adquiera las herramientas necesarias para poder evaluarse a sí mismos y a los 

demás, comprender las actitudes de los empleados y evaluar el desempeño 

gerencial. Además de poder tener la capacidad como sugiere Campirán (2017), de 

plantearse problemas y distintas soluciones, aplicando habilidades básicas, 

analíticas, habilidades creativas, de pensamiento o críticas. 
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Hoy por hoy, los directores y gerentes deben prepararse para la fase de 

transición del cambio para diseñar estrategias coherentes y accionables (Luján, 

2018). Como hace mención González, et al. (2021), el desarrollo de estas 

habilidades debe formar parte del trabajo cotidiano y estratégico de los buenos 

gestores empresariales, de los propios propietarios y, en algunos casos, de los 

responsables del negocio. Debe tenerse en cuenta que las habilidades gerenciales 

son altamente interdependientes y variarán con las estructuras y políticas 

organizacionales (Whitley, 1988). En general, las empresas cuyos directores 

ejecutivos (CEO) han adquirido habilidades de gestión general a lo largo de su 

experiencia laboral de por vida producen mejores resultados (Custódio, et al., 

2017). 

 

Esto sucede porque actualmente en el cambio organizacional, ya no basta 

sobrevivir y mantenerse, sino que se necesitan nuevas herramientas, entre ellas 

habilidades capaces de generar decisiones con la adecuada seguridad que se 

adapten permanentemente a las situaciones a las que se enfrentan (Pereda, et al., 

2018). Por lo tanto, la teoría de la gestión, inicia utilizando técnicas, procesos y 

herramientas que dan vida a las habilidades directivas (Huerta y Rodríguez, 2006). 

 

Asimismo, todo gerente o líder en su vida debe desarrollar habilidades y 

ponerlas en práctica en todo momento (Bonifaz, 2012). Son estos puntos de 

diferencia entre los gerentes, son solo órdenes, los que realizan los procesos 

administrativos, quienes contribuyen a su bienestar por su firme y positiva actitud, 

actuación y motivación hacia su trabajo y sus subordinados. comunidad de trabajo 

y el clima organizacional de sus empresas (Pazmiño, et al., 2019). 

 

Por tanto, es importante, que los directores reconozcan el valor de las 

habilidades de gestión y liderazgo (Al-Kwifi, et al., 2022). Pues entendiendo esto, 

se producirá una asimetría de información que aliente a que su gerencia sea 

realizada de manera sobresaliente (Hakim, et al., 2021). Sin embargo, ya que las 

habilidades no son atributos innatos, sino que deben adquirirse externamente. El 

nivel de adquisición de habilidades gerenciales por parte de los directivos 

determinará cuánto impacto tendrán sobre su gestión (Onu, et al., 2021). Para ello, 

los gerentes deben adquirir una serie de habilidades técnicas y no técnicas que 
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deben desarrollar para implementar con éxito la toma de decisiones a nivel 

gerencial (Giraud, et al., 2021). 

 

Como sostiene Mya, et al. (2017), el papel decisional es un aspecto muy 

importante de un gerente dentro de la organización. Puesto que ese puede y debe 

tomar muchas decisiones, probablemente varias veces con diferentes escenarios. 

Siendo el gerente quien planea usar las decisiones como una estrategia para la 

gestión eficaz de los recursos y las necesidades organizativas. En la siguiente Tabla 

1, se resumen algunas de sus roles. 

 

Tabla 1 

Categorías y roles del directivo 

 
Categorías Roles 

 

Interpersonal 
Figura 
Líder 
Enlace 

 

Informativa 

Monitor  

Divulgador  
Portavoz  

 
Decisional 

Emprendedor 
Mediador de perturbaciones 
Asignador de recursos 
Negociador 

Nota. Tomado de Mintzberg (1989) en “Management: Inside our Strange World of 

Organizations”. Fuente: (Mya, Harland, y Mujtaba, 2017). 

 

Como sostiene Nadeem (2021), las habilidades gerenciales del máximo 

directivo de cada empresa se evalúan en función de su educación y experiencia. 

Cabe destacar lo que menciona Neelu y Parminder (2021), que existe una 

diferencia significativa en las habilidades gerenciales de los gestores de entidades 

públicas y privadas. No obstante, agrega Kazemi, et al. (2022), lo importante es que 

exista una relación estructural positiva entre las habilidades, la actitud laboral y los 

conocimientos e información básicos de los directores con el desempeño de los 

directores y con su papel mediador del compromiso ético y la eficiencia colectiva. 

 

Para ello, además la administración de una organización debe describir y 

discutir el fuerte impacto de las barreras que obstaculizan las habilidades de gestión 

innovadoras entre los gerentes de departamento y afines y determinar estrategias 
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para controlar el impacto negativo de estas barreras (Abo, et al., 2022). Una vez el 

conjunto básico de habilidades de pensamiento está correctamente dirigido, 

definitivamente mejoraría la eficiencia y la productividad de gerentes (Vinay y 

Sowmya, 2018). 

 

En el ámbito educativo superior, al igual que en otros sectores, las 

habilidades directivas cobran poco a poco más importancia en el desarrollo y la 

formación profesional de sus ejecutivos, considerada esta última como un factor 

diferenciador para adquirir cualquier campo de conocimiento (Ascón y García, 

2021). Esto a su vez está vinculado con la calidad de la educación superior, desafío 

que debe asumirse en el nuevo siglo (Ascón, et al., 2018). 

 

Es importante acotar, que la literatura carece de información sobre cómo las 

habilidades gerenciales se verán afectadas por la implementación de tecnología 

dentro de las organizaciones, no obstante, se sostiene que en alguna medida serán 

influenciadas para mejor (Giraud, et al., 2022). 



21  

 

III. METODOLOGÍA 

 
 

 
3.1 Tipo y diseño de investigación 

 
Este estudio consideró los pasos básicos del diseño de investigación, 

comenzando con la definición, el propósito y las preguntas del área de 

investigación, analizando y finalmente difundiendo los resultados; los mismos que 

además de que están respaldados por marcos teóricos y conceptuales, tienen 

estrategias de recopilación de datos cuantitativos (Ulin, et al., 2006). Del mismo 

modo se destaca con este tratado, es la medición de las características de la 

variable gestión del tiempo y habilidades directivas en su propio contexto, lo que 

significará que, al extraer una serie de supuestos de un marco conceptual 

relacionado con el problema bajo análisis, se logró expresar de manera hipotética– 

deductiva la relación entre las variables, gracias a que este enfoque tiende a 

generalizar y normalizar los resultados (Bernal, 2010). 

 

Ahora bien, con respecto al diseño, se contempló el diseño tanto 

experimental como el no experimental, para lo cual se ha considerado a Fuentes, 

et al. (2020), quien señala que, en la investigación experimental, el investigador usa 

dos conceptos: la variable independiente que, “se mide” y la variable independiente 

que, “se manipula” mientras que la investigación no experimental es aquella que se 

realiza sin manipulación de las variables, es decir, observa los cambios que se dan 

en su contexto natural para después analizarlos, por lo que para efectos del 

desarrollo de esta tesis, el diseño que más se adecuó es el no experimental, dado 

que no se manipuló ninguna de las variables, y se basó simplemente en observar 

y medir la realidad problemática identificada, en su estado natural, y luego se 

procedió con el análisis y la presentación de una visión general del status de las 

dos variables, y en esa misma línea este diseño se apoyó en un estudio que de tipo 

transversal, pues como menciona Gay, et al. (2012), la información adquirida se dio 

de manera simultánea en el mismo año 2022. 

 

Finalmente, el alcance de este estudio fue correlacional, cuyo sustento 

corresponde a Huaire, et. al (2022), quienes aportan que los estudios 
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correlacionales buscan el nivel o grado de asociación que hay entre dos o más 

variables y esto coincide con el objetivo final en este estudio, que será comprender 

la relación entre la gestión del tiempo y las habilidades directivas desde la 

perspectiva de los colaboradores de nivel táctico que forman parte de la universidad 

en análisis, y para mayor comprensión, se estuvo ante un tratado de tipo no causal, 

ya que de lo contrario, el objetivo correlacional pretendería buscar explicar 

relaciones de causa-efecto y/o influencia y esto no es el caso de esta tesis. 

 
 
 

3.2 Variables y operacionalización 

 
Variable Independiente: Gestión del Tiempo 

Definición conceptual 

La gestión del tiempo es una herramienta que permite gestionar y optimizar 

el tiempo de trabajo, minimizando las interrupciones que no aportan nada a los 

objetivos de la organización (Mengual, et al., 2012). 

 

Definición operacional 

 
La gestión del tiempo tiene a su cargo una amplia gama de funciones y 

elementos que deben tenerse en cuenta para su gestión eficaz y se considerarse 

de mayor relevancia: establecimiento de propósitos, herramientas de gestión, 

preferencia por la desorganización y percepción de control; a efectos de este 

estudio estas se consideraron las dimensiones de la variable independiente. 

 

Variable dependiente: Habilidades directivas 

Definición conceptual 

Chiavenato (2000), propone que son competencias individuales que 

complementan las competencias básicas y rutinarias para el éxito en la práctica, 

señalando que la clave está en adquirir competencias duraderas: competencias que 

no se vuelven únicas u obsoletas, incluso en tiempos de cambio. 
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𝖺 

𝖺 

Definición operacional 

 

Las habilidades que debe poseer un gerente efectivo en el proceso de 

gestión son: habilidades individuales, habilidades interpersonales, habilidades de 

equipo y habilidades específicas de comunicación; las cuales se pretendieron como 

dimensiones de la variable dependiente. 

 
 
 

3.3 Población, muestra, muestreo 

 
Las población o universo es un conjunto de individuos que son objeto de 

interés o estudio porque están directamente relacionados con las características de 

la variable que se estudia y forman parte o están relacionados con el problema 

(Carhuancho, et al., 2019). Según Barriga y Henríquez (2007), pueden pensarse 

como estudios de caso en los que se discute un problema común y las 

características de cada uno de los objetos que lo componen. Por lo tanto, la 

población de este estudio estuvo conformada por 164 colaboradores a nivel táctico. 

 

 Criterios de inclusión: Se incluyeron a todos los Jefes y Coordinadores de la 

unidad de estudio. 

 Criterios de exclusión: Se excluyeron a los Docentes, personal directivo y 

colaboradores de áreas de soporte en general; además obviamente del 

alumnado, tanto de pre como de post grado. 

 

Luego de definida la población, fue necesario calcular el tamaño de la 

muestra, sabiendo que este es un subconjunto representativo de la población que 

puede ser generalizado por inferencia estadística (Carhuancho, et al., 2019). Esto 

se calculó mediante una fórmula para una población finita. 

 

 

𝑛 = 
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 
 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

Donde: 

 
n=Tamaño de la muestra 

 
N= Tamaño de la Población (164) 
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𝖺 

𝖺 

Z=Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (1,96) 

e= Error de estimación máximo aceptado 5% (0.05) 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) (50%) 

 
q=Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (1-p) (50%) 

 
 

𝑛 = 
164 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

 
 

0,052 ∗ (164 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

 
= 115,14 ≈ 115 

 

Por tanto, la muestra estuvo representada por 115 colaboradores. 

 
Otzen y Manterola (2017), afirma que para escoger la muestra se considera 

el muestreo, una herramienta con gran validez en la investigación, medio por el cual 

los investigadores seleccionan unidades representativas para la obtención de datos 

de encuestas poblacionales, en ese sentido el muestreo utilizado fue simplemente 

aleatorio, donde cualquier persona de la población tiene la misma posibilidad de ser 

seleccionado junto con otro individuo de su población. 

 
 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para medir la variable estudiada se consideró la aplicación de una encuesta 

como técnica a través de la cual se pudo recolectar información sobre dos variables 

(gestión del tiempo y habilidades gerenciales), de manera cuantitativa, mediante 

una serie de preguntas clave sobre aspectos importantes, de relevancia teórica de 

cada variable para poder responder preguntas sobre el estado actual del problema 

observado (Carhuancho, et al. 2019). 

 

Para ello, se apoyó de un cuestionario de elaboración propia, evaluado por 

juicio de expertos, y su fiabilidad fue dada por el coeficiente Alfa de Cronbach, 

siendo calculado por el programa estadístico JASP versión 0.16.2. En cuanto al 

número de ítem sobre gestión del tiempo, se consideraron 34 preguntas, y respecto 

a las habilidades directivas fueron desarrolladas 13 preguntas cerradas, ambas 

aplicando la escala psicométrica de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi 
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nunca, nunca) como alternativa de las respuestas. Además de esto, la herramienta 

también conto con una explicación del propósito de la investigación, así como con 

una descripción de los encuestados, cada elemento del cuestionario estuvo 

relacionado con el objetivo de la investigación, y cada ítem del cuestionario implicó 

un concepto, con suficientes alternativas, confiabilidad o anonimato para ser 

considerada apropiada (Gay, et al., 2012). 

 

Se consideró la medición, para que los instrumentos efectivamente arrojaran 

resultados reales, para lo cual se necesitó validarlos por el juicio de expertos con 

experiencia en la disciplina, calificados y acreditados, quienes verificaron cada ítem 

presentado y evaluaron la fiabilidad de las herramientas (Gay, et al., 2012). Con 

ello se obtuvo una valoración mediante los criterios de pertinencia y claridad, 

positiva. 

 

Asimismo, estos expertos quienes, además validaron los cuestionarios con 

relación a las variables aplicadas, gestión del tiempo y habilidades directivas, 

aprobaron su aplicación como se puede observar en la siguiente Tabla 2, y en el 

Anexo 4. 

 

Tabla 2 

Validación de juicio de expertos 

 
Experto  DNI 

Mg. Eliana del Pilar Vargas Cuesta Aplicable 43246088 

Mg. Elsa Evarista Huamanchumo Saavedra Aplicable 41511685 

Mg. Edwin Andersson Zelada Florez Aplicable 41456339 

 

Se buscó medir hasta qué punto las herramientas de investigación producen 

consistentemente los mismos resultados cuando se usan repetidamente en las 

mismas circunstancias (Gay, et al., 2012). Para este fin, en esta investigación el 

análisis fue realizado a través del coeficiente Alfa de Cronbach, considerando la 

aplicación de la herramienta en una prueba piloto llevada a cabo a 51 encuestados, 

y fue evaluada mediante el software estadístico Jasp. Según Gay, et al. (2012), es 

más confiable cuando el valor se hace más cercano a 1, en ese sentido los 
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resultados arrojados fueron cercanos a este valor, confirmando que el instrumento 

es fiable. A continuación, se muestra en la Tabla 3 la confiabilidad del instrumento 

de la variable gestión de tiempo. 

 

Tabla 3 

Confiabilidad del cuestionario de la Gestión de tiempo 

 
Frequentist Scale Reliability Statistics 

Estimate Cronbach’s α 

Point estimate 0.839 
95% CL lower bound 0.765 
95% CL upper bound 0.894 

Nota. Los siguientes ítems correlacionaron negativamente con la escala: Tiempo 
02, Tiempo 04, Tiempo 16, Tiempo 30. 

 

Asimismo, en la Tabla 4, se muestra la confiabilidad del instrumento de la 

variable habilidades directivas. 

 

Tabla 4 

Confiabilidad del cuestionario de la Habilidades Directivas 

 
Frequentist Scale Reliability Statistics 

Estimate Cronbach’s α 

Point estimate 0.876 
95% CL lower bound 0.816 
95% CL upper bound 0.920 

 

Como se presenta en las anteriores figuras, los resultados obtenidos del 

Coeficiente de Alfa de 0,839 para la Gestión del Tiempo, y de 0,876 para el de 

Habilidades Directivas, demostraron que el instrumento garantiza una alta 

confiabilidad al 95% de confianza. De tal manera, que el instrumento no requirió 

modificaciones y pudo ser aplicado al total de muestra en el estudio. 

 
 

3.5 Procedimientos 

 
Utilizando las herramientas establecidas, se realizó un trabajo de campo 

para acercarse a las unidades de investigación, de esta manera se logró conocer 

al personal pertinente y extraer información de primera mano para realizar la 

investigación. Cabe señalar que este acercamiento se realizó de manera virtual, ya 
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que, hasta el momento, al igual que otros centros de estudios, la universidad aún 

está sujeta a las restricciones establecidas por el gobierno en respuesta al Covid- 

19. Por lo tanto, se contactó a los colaboradores de la universidad por teléfono, 

correo electrónico, grupo de WhatsApp, etc. para realizar una convocatoria de 

participación voluntaria, y se vincularon a el enlace del cuestionario bajo la 

plataforma denominada Formulario de Google (Google Forms), y se registró el 

puntaje de cada pregunta, generando una base de datos. 

 
 
 

3.6 Método de análisis de datos 

 
Como se expresó líneas arriba, una vez recolectada la información a través 

de Google Forms, se extrajo los datos en formato Excel, de manera esquemática y 

organizada para una mejor comprensión y uso, esta base de datos generada 

posteriormente fue analizada de manera estadísticamente por el software SPSS 

versión 26.0, con la cual se obtuvo resultados descriptivos, inferenciales, basado 

en las frecuencias y escalas establecidas, siendo estos presentados en el apartado 

de resultados en tablas y gráficos para su mejor comprensión. 

 
 
 

3.7 Aspectos éticos 

 
La conducción de la investigación científica y el uso del conocimiento 

generado científicamente exige la conducta ética de los investigadores, y es en ese 

sentido que, este estudio cuantitativo, se tuvo presente la subjetividad individual 

como parte integral del proceso de investigación. Por lo que los resultados están 

impregnados por los elementos ideológicos de identidad, juicio, sesgo y cultura de 

cada encuestado, así como también lo está los propósitos, preguntas, métodos y 

herramientas, no obstante, estas mismas condiciones son las que producen el 

verdadero carácter del estudio. Para lo cual, parte de la responsabilidad como 

investigador fue elegir métodos y herramientas adecuadas para presentar y difundir 

los resultados de la investigación, respetando la integridad de los participantes, 

quienes fueron invitados voluntariamente a participar. 
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Por otra parte, en el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los 

lineamientos sugeridos y establecidos por la Universidad Cesar Vallejo, siendo 

respetados los derechos de autor y los estándares de la séptima edición de la 

American Psychological Association. Esto, junto con la correcta aplicación del 

proceso investigativo, la elección del método, generaron nuevos conocimientos, de 

utilidad en la solución de problemas existentes, y además produjo nuevas 

interrogantes que pueden ser consideradas en futuras investigaciones. 
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IV. RESULTADOS 
 
 
 

 

4.1 Resultados descriptivos 

 
Como resultados descriptivos se obtuvieron: 

 
Tabla 5 

Desarrollo de la Gestión de Tiempo de los jefes y coordinadores de las áreas 

administrativas de una Universidad privada, Lima 2022 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 7 6,1 6,1 6,1 
 Casi siempre 75 65,2 65,2 71,3 
 A veces 33 28,7 28,7 100,0 
 Total 115 100,0 100,0  

 

Figura 4 

Desarrollo de la Gestión de Tiempo de los jefes y coordinadores de las 

áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 
Se puede observar en la Tabla 5 y la Figura 4 referente a los resultados sobre 

la gestión del tiempo que, de los 115 trabajadores administrativos entre jefes y 

coordinadores, el 65,22% de los encuestados casi siempre gestionan su tiempo, 
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el 28,70% a veces, y el 6,0% siempre, y no se mostraron valores en casi nuca y 

nunca. Se concluye, que el 71,31% de los jefes y coordinadores administrativos de 

la Universidad privada casi siempre o siempre gestionan su tiempo. 

 

Respecto a la dimensión Establecimiento de Propósitos referente a la 

variable independiente Gestión del Tiempo, se obtuvo: 

 

Tabla 6 

Desarrollo del Establecimiento de Propósitos de los jefes y coordinadores de las 

áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 10 8,7 8,7 8,7 
 Casi siempre 84 73,0 73,0 81,7 
 A veces 21 18,3 18,3 100,0 
 Total 115 100,0 100,0  

 
 

Figura 5 

Desarrollo del Establecimiento de Propósitos de los jefes y coordinadores 

de las áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

 

 
Se puede observar en la Tabla 6 y la Figura 5; referente a los resultados 

sobre el establecimiento de propósitos que, de los 115 trabajadores administrativos 

entre jefes y coordinadores, el 73,04% de los encuestados casi siempre establecen 

sus propósitos, el 18,26% a veces, el 8,70% siempre y no se mostraron valores en 
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casi nuca y nunca. Se concluye, que el 81,74% de los jefes y coordinadores 

administrativos de la Universidad privada casi siempre o siempre establecen sus 

propósitos. 

 

Respecto a la dimensión Herramientas de Gestión de la variable Gestión del 

tiempo, evaluados en los 115 encuestados, se obtuvo: 

 

Tabla 7 

Desarrollo de las Herramientas de Gestión de los jefes y coordinadores de las 

áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 4 3,5 3,5 3,5 
 Casi siempre 42 36,5 36,5 40,0 
 A veces 64 55,7 55,7 95,7 
 Casi nunca 5 4,3 4,3 100,0 
 Total 115 100,0 100,0  

 
Figura 6 

Desarrollo de las Herramientas de Gestión de los jefes y coordinadores de 

las áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

 
Se puede observar en la Tabla 7 y la Figura 6; referente a los resultados 

sobre herramientas de gestión que, de los 115 trabajadores administrativos entre 

jefes y coordinadores, el 55,65% de los encuestados a veces utilizan herramientas 
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de gestión, el 36,52% casi siempre, el 4,35% casi nunca y el 3,48% siempre. Se 

concluye, que el 56,65% de los jefes y coordinadores administrativos de la 

Universidad privada a veces utilizan herramientas de gestión. 

 

Siguiendo con la dimensión Preferencia por la desorganización de la variable 

gestión del tiempo, se encontraron los siguientes resultados: 

 

Tabla 8 

Desarrollo de la Preferencia por la Desorganización de los jefes y coordinadores 

de las áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 9 7,8 7,8 7,8 
 Casi siempre 58 50,4 50,4 58,3 
 A veces 38 33,0 33,0 91,3 
 Casi nunca 9 7,8 7,8 99,1 
 Nunca 1 ,9 ,9 100,0 
 Total 115 100,0 100,0  

 
 

Figura 7 

Desarrollo de la Preferencia por la Desorganización de los jefes y coordinadores 

de las áreas administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Se puede observar en la Tabla 8 y la Figura 7; referente a los resultados 

sobre la preferencia por la desorganización que, de los 115 trabajadores 

administrativos entre jefes y coordinadores, el 50,43% de los encuestados casi 
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siempre tienen preferencia por la desorganización, el 33,04% a veces, el 7,83% 

siempre, el 7,83% casi nunca y el 0,87% nunca. Se concluye, que el 58.26% de los 

jefes y coordinadores administrativos de la Universidad privada casi siempre o 

siempre prefieren la desorganización. 

 

Y como última dimensión de la Gestión del tiempo, se tiene a la Percepción 

de Control, el cual arrojo los siguientes resultados: 

 

Tabla 9 

Desarrollo de la Percepción de Control de los jefes y coordinadores de las áreas 

administrativas de una Universidad privada, Lima 2022 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 10 8,7 8,7 8,7 
 Casi siempre 53 46,1 46,1 54,8 
 A veces 50 43,5 43,5 98,3 
 Casi nunca 2 1,7 1,7 100,0 
 Total 115 100,0 100,0  

 
Figura 8 

Desarrollo de la Percepción de Control de los jefes y coordinadores de las áreas 

administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

 
 

Se puede observar en la Tabla 9 y la Figura 8; referente a los resultados 

sobre la precepción de control que, de los 115 trabajadores administrativos entre 

jefes y coordinadores, el 46,09% de los encuestados casi siempre tienen 
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percepción de control, el 43,48% a veces, el 8,70% siempre y el 1,74% casi nunca. 

Se concluye, que el 54,79% de los jefes y coordinadores administrativos de la 

Universidad privada casi siempre o siempre tienen percepción de control. 

 

Por otra parte, en cuanto a la variable Habilidades directivas, se encontró: 

 
Tabla 10 

Desarrollo de las Habilidades Directivas de los jefes y coordinadores de las áreas 

administrativas de una Universidad privada, Lima 2022. 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Siempre 41 35,7 35,7 35,7 
 Casi siempre 70 60,9 60,9 96,5 
 A veces 4 3,5 3,5 100,0 
 Total 115 100,0 100,0  

 
Figura 9 

Habilidades directivas de los jefes y coordinadores de las áreas administrativas de 

una Universidad privada, Lima 2022. 

 

 

 
Se puede observar en la Tabla 10 y la Figura 9; referente a los resultados 

que, de los 115 trabajadores administrativos entre jefes y coordinadores, el 60,87% 
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de los encuestados casi siempre tienen habilidades directivas, el 35,65% siempre 

y el 3,48% a veces. Se concluye, que el 96,52% de los jefes y coordinadores 

administrativos de la Universidad privada casi siempre o siempre tienen habilidades 

directivas. 

 
 
 

4.2 Resultados correlacionales 

 
En cuanto a la prueba de normalidad realizada, los datos obtenidos fueron: 

 
Tabla 11 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnova 

 

Kolmogorov-Smirnova
 

 
Estadístico gl Sig. 

Gestión de Tiempo ,387 115 ,000 

Habilidades Directivas ,538 115 ,000 

 
Se consideró la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov dado que los 

datos de la muestra son mayores a 50, tal como lo refieren autores como Romero 

(2016) “La prueba K-S, es una prueba de significación estadística para verificar si 

los datos de la muestra proceden de una distribución normal. Se emplea para 

variables cuantitativas y cuando el tamaño muestral es mayor de 50” (p. 33) 

 

Considerando la siguiente hipótesis estadísticas 

 
Hipótesis nula: Valor p > 0,05 Los datos siguen una distribución normal. 

Hipótesis alterna: Valor p < 0,05 Los datos no siguen una distribución normal 

Luego de aplicar la prueba de normalidad se obtuvo los siguientes 

resultados: para ambas variables el p Valor es de: ,000 el cual fue menor al 0,05, 

por tanto, se aceptó la hipótesis alterna, es decir los datos de las variables siguen 

una distribución no paramétrica. En tal sentido, se procedió a aplicar el Rho de 
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Spearman para la prueba de hipótesis a fin de determinar la asociación entre las 

variables. 

 

Hipótesis general: 

 

H0. No existe relación significativa positiva entre la gestión del tiempo y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima - 2022. 

 

H1. Existe relación significativa positiva entre la gestión del tiempo y las habilidades 

directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, Lima - 2022. 

 

Tabla 12 

Prueba de Hipótesis de Variables Gestión del Tiempo y Habilidades Directivas 

 
   

Gestión del 
Tiempo 

Habilidades 
Directivas 

Rho de 
Spearman 

Gestión del 
Tiempo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,248*
 

  
Sig. (bilateral) . ,007 

  
N 115 115 

 
Habilidades 
Directivas 

Coeficiente de 
correlación 

,248**
 1,000 

  
Sig. (bilateral) ,007 . 

  
N 115 115 

 
En la Tabla 12, se observa que existe correlación entre la Gestión del Tiempo 

y Habilidades Directivas dado que el valor de significancia observada del p= 0,07 

es decir que es menor al 0,05 por tanto, se acepta la hipótesis alterna, no obstante, 

de acuerdo con el criterio de Roy, et al. (2019) es positiva débil, ya que el valor fue 

de 0,248. 

 
 
 

 

 

 

 

 



37  

Hipótesis especifica 1: 

 

H0. No existe relación significativa positiva entre el establecimiento de propósitos y 

las habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad 

privada, Lima - 2022. 

 

H1. Existe relación significativa positiva entre el establecimiento de propósitos y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima - 2022. 

 

Tabla 13 

Prueba de Hipótesis de la Dimensión Establecimiento de Propósitos y Habilidades 

Directivas 

 

Establecimiento 
de Propósitos 

Habilidades 
Directivas 

Rho de 
Spearman 

Establecimiento 
de Propósitos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,373** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 115 115 

 Habilidades 
Directivas 

Coeficiente de 
correlación 

,373** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 115 115 

 
De acuerdo con la Tabla 13, se observa la existencia de correlación entre 

establecimiento de propósitos y el desarrollo de habilidades directivas, dado que el 

valor de significancia observada del p= 0,00 es decir es menor al 0,05 por tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, no obstante, de acuerdo con el criterio de Roy, et al. 

(2019) es positiva débil, ya que el valor fue de 0,373. 
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Hipótesis especifica 2: 

 

H0. No existe relación significativa positiva entre las herramientas de gestión y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima - 2022. 

 

H1. Existe relación significativa positiva entre las herramientas de gestión y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima - 2022. 

 

Tabla 14 

Prueba de Hipótesis de la Dimensión Herramientas de Gestión y Habilidades 

Directivas 

 

Herramientas 
de Gestión 

Habilidades 
Directivas 

Rho de 
Spearman 

Herramientas 
de Gestión 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,049 

  Sig. (bilateral) . ,606 

  N 115 115 

 Habilidades 
Directivas 

Coeficiente de 
correlación 

 

,049 
 

1,000 

  Sig. (bilateral) ,606 . 

  N 115 115 

 
De acuerdo con los resultados plasmados en la Tabla 14, el valor de 

significancia de p es = 0,606 es decir es mayor a 0,05, por tanto, se acepta la 

hipótesis nula y no existe relación significativa positiva entre las herramientas de 

gestión y las habilidades directivas. 
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Hipótesis especifica 3: 

 
H0. No existe relación significativa positiva entre la preferencia por la 

desorganización y las habilidades directivas de las áreas administrativas de 

una universidad privada, Lima - 2022. 

H1. Existe relación significativa positiva entre la preferencia por la desorganización y 

las habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad 

privada, Lima - 2022. 

 

Tabla 15 

Prueba de Hipótesis de la Dimensión Preferencias por la Desorganización y 

Habilidades Directivas 

 

Preferencia por l 
desorganización 

Habilidades 
Directivas 

Rho de 
Spearman 

Preferencia por 
la 
desorganización 

Coeficiente 
de 
correlación 

 
1,000 

 
,201* 

  Sig. 
(bilateral) 

 

. 
 

,031 

  N 115 115 

 Habilidades 
Directivas 

Coeficiente 
de 
correlación 

 
,201* 

 
1,000 

  Sig. 
(bilateral) 

 

,031 
 

. 

  N 115 115 

 
Según los resultados plasmados en la Tabla 15, el valor de significancia de 

p= 0,031 es decir es menor a 0,05 por tanto, se acepta la hipótesis alterna, es decir 

existe relación significativa positiva entre la preferencia por la desorganización y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, Lima 

– 2022; no obstante, de acuerdo con el criterio de Roy, et al. (2019) es positiva 

débil, ya que el valor fue de 0,201. 
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Hipótesis especifica 4: 

H0. No existe relación significativa positiva entre la percepción de control y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima - 2022. 

H1. Existe relación significativa positiva entre la percepción de control y las 

habilidades directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, 

Lima - 2022. 

Tabla 16 

Prueba de Hipótesis de la Dimensión Percepción del control y Habilidades 

Directivas 

Percepción 
del control 

Habilidades 
Directivas 

Rho de 
Spearman 

Percepción 
del control 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,164 

Sig. (bilateral) . ,081 

N 115 115 

Habilidades 
Directivas 

Coeficiente de 
correlación 

,164 1,000 

Sig. (bilateral) ,081 . 

N 115 115 

Según se muestra en la Tabla 16, los resultados hacen mención a la no 

existencia de correlación entre la percepción del control y las habilidades directivas, 

dado que el valor de significancia observada del p= 0,081 mayor al valor 0,05, por 

tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN

Se inicia este apartado haciendo mención, que los datos tratados de manera 

inferencial, demostraron a través de la prueba de normalidad de Kolmogórov- 

Smirnov, que los datos recolectados sobre ambas variables no provienen de una 

distribución normal (0,000 <0.05), por lo que se usó la prueba no paramétrica para 

analizar hipótesis para lograr cada objetivo establecido. 

Por tanto, a partir de la comparación de supuestos generales, que es el 

propósito central de esta investigación, se desprende que existe relación 

significativa positiva entre la gestión del tiempo y las habilidades directivas de las 

áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022, soportado en el 

valor encontrado con la prueba de Spearman (Sig. =0,007; Rho = 0,248), que, de 

acuerdo con los criterios de Roy, et al (2019) corresponde a una correlación positiva 

débil. Este resultado es consistente con el hallazgo obtenido por Atencio (2019) 

puesto que encontró que la gestión del tiempo se relaciona con los estilos de 

liderazgo, de acuerdo con el Coeficiente de Contingencia de Pearson 0,845; es 

decir los modos de liderazgo ya sea benevolente, coercitivo, autoritario, consultivo 

o participativo genera diferentes maneras de administrar el tiempo, lo cual puede

afectar positivamente o negativamente su gestión. Asimismo guarda relación con 

Bozbayindir (2019) respecto a que mientras mejor son los administradores 

escolares en la planificación del tiempo y el uso de su tiempo efectivamente, menos 

propensos son en caer en trampas temporales. 

Además, concuerda con lo que expreso Villegas, et al. (2021) pues las 

metas, herramientas, formas de control, organización que cada director aplique con 

la finalidad de aprovechar de manera eficaz el tiempo, será producto de las 

habilidades que este posea en el desempeño de su función, no obstante como 

detalla en el estudio, no tiene relación con el género y edad de los directivos, más 

si con su capacidades, para hacer buen uso del tiempo, y es que este es un factor 

en el ámbito académico muy importante no solo para la administración, sino para 

los estudiantes, pues estos obtienen mejores resultados cuando gestionan mejor 

sus tiempos (p=0,122). 
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Por tal motivo, de acuerdo con el resultado encontrado, es muy acertado y 

verídico lo encontrado por Da Silva y Lins (2020) en su revisión sistémica, donde 

identificaron que métodos como el Learning Analytics y Educational Data Mining 

está generando que las personas puedan aprovechar el tiempo de una mejor 

manera, al poder distribuir sus horas para el estudio virtual y presencial, quedando 

espacios para otras actividades como el trabajo y la recreación, y que sin duda 

alguna los entornos virtuales son un mecanismo que permite a la persona 

aprovechar mejor su tiempo, no obstante con la debida disciplina. 

Cabe señalar que también las variables en estudio, guardan relación con 

otras variables, como lo encontrado por Contreras (2021) en relación a las 

habilidades gerenciales y el desempeño laboral de las autoridades (Sig. = 0,01; 

Rho=0,485; R2=2675 (26%), o habilidades directivas y el establecimiento (Sig. = 

0,01; Rho=0,524), o habilidades gerenciales y la dimensión clima organizacional 

(Sig. = 0,01; Rho=0,460). Pues las habilidades directivas van a influenciar en mayor 

o menor medida por diversos indicadores importantes en las empresas. Por su parte

Trejo (2020) encontró una correlación de Pearson moderada (0,65) en este caso 

entre la administración del tiempo y la productividad. 

Por tanto, no es incoherente la idea de la escala de comportamiento de 

gestión del tiempo de Macan, et al. (1990) citado por Villegas, et al. (2021) la cual 

contempla los cuatro factores: establecer propósitos, herramientas de gestión, 

planificación y programación, preferencia por la desorganización, y la percepción 

de control sobre el tiempo. Como mecanismos necesarios en la gestión del tiempo, 

con los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

En cuanto a la primera hipótesis específica, el resultado de la correlación de 

Spearman (Sig.=0,000; Rho=0,373) demostró que existe relación significativa 

positiva entre el establecimiento de propósitos y las habilidades directivas de las 

áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022, siendo una 

correlación según los criterios de Roy, et al. (2019) positiva débil. Esto concuerda 

con el hallazgo de Tello (2021) quien en su estudio demostró que el establecimiento 

priorizado de actividades como la gestión de archivos, guarda relación con la 

gestión del tiempo (Sig. =0,00; Rho=0,888), con el deseo (Sig. =0,00; Rho=0,774), 
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la decisión (Sig. =0,04; Rho=0,890), la determinación (Sig. =0,00; Rho=0,743), la 

disciplina (Sig. =0,01; Rho=0,849), ya que estas actividades son de dominio de los 

administradores, por tanto dependerá de sus habilidades para dar coordinación con 

esta gestión. Pudiéndose afirmar lo que sostiene Howarth y Lovric (2021) en cuanto 

a la organización de los objetivos, que permitan de manera priorizada ir 

cumpliéndose de manera sistemática y orientada a la consecución de los mismos 

en el tiempo que se plantea alcanzar; y que estos cumplan con todos los aspectos 

que debe contener un objetivo, es decir que sea explicito, medible, factible, notable, 

y que tenga fijado un tiempo como menciono. 

En la segunda hipótesis específica de acuerdo con la derivación de la 

correlación de Spearman (Sig.=0,606; Rho=0,049) se encontró que no existe 

relación significativa positiva entre las herramientas de gestión y las habilidades 

directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022. Lo 

cual no concuerda con ello, los resultados obtenidos por Bozbayindir (2019) donde 

una inteligente gestión de tiempo, que contemple la planificación, el uso efectivo de 

tiempo, las herramientas adecuadas permiten disminuir las trampas de tiempo, las 

cuales dificultan el uso efectivo del tiempo, y generan un efecto dilatorio dentro del 

ambiente de trabajo, por lo que gerentes deben dar cuenta de prácticamente cada 

segundo de su tiempo para tener éxito. 

Además los resultados obtenidos, tampoco son coherente con los 

encontrados por Vasco y Montufar (2018) quienes afirman que existen diversos 

métodos relacionados con la gestión del tiempo, de acuerdo con las necesidades 

de cada organización, lo cuales son un aporte sustancial para que los directivos 

puedan implementar estrategias que tengan originen en el diagnóstico de las 

necesidades de la empresa, de tal manera de que las soluciones ayuden a la 

eficacia y eficiencia, en la calidad de producción de servicios. Tales estrategias a 

plantearse se aplican con herramientas que deben evidenciar un escenario donde 

se establezcan las actividades, procedimientos y procesos encaminados a lograr 

los objetivos, y perfeccionar el tiempo con los que son conseguidos. En especial 

como sostuvo Bozbayindir (2019) en entidades educativas, que son propensas a 

caer en trampas temporales. 
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De esta manera, y no consistente con lo encontrado, Chiapello y Gilbert 

(2019) defiende que las herramientas de gestión favorecen las dinámicas 

relacionales que permiten efectuar las múltiples funciones que en especial las áreas 

administrativas realizan, generando de esta manera ventajas diferenciadas que a 

la final lo que busca es la consecución de los objetivos. En esos términos es que 

menciona Welch, et al. (2018) dan un equilibrio y establecimiento de procedimientos 

para que todos puedan aportar, producir esfuerzos conducentes encaminados a un 

mismo objetivo. 

Respecto a la tercera hipótesis, se encontró que existe relación significativa 

positiva entre la preferencia por la desorganización y las habilidades directivas de 

las áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022, establecida por 

el coeficiente de Spearman (Sig.=0,031; Rho=0,201), siendo de acuerdo con Roy, 

et al. (2019) una correspondencia débil. Por tanto, este hallazgo concuerda con 

Julca (2020) quien encontró que existe relación negativa moderada entre la 

procrastinación y las habilidades sociales de los directivos de una universidad (Sig. 

=0,002; Rho=-0,495). Sin lugar a duda, como expone Kubrin y Mioduszewski (2019) 

los espacios socialmente organizados, permiten una mejor convivencia y fluidez 

efectiva que permiten aprovechar el tiempo de manera efectiva y alcanzar los 

objetivos, y es por ello que los directivos deben establecer y buscar alto niveles de 

organización, lo cual requiere de las habilidades que este sujeto posea, para crear 

entornos organizados, con alta solidaridad, normas, valores, e integración. No 

obstante, Rubio (2015) sostiene que en muchos casos existen personas que tienen 

preferencia por la desorganización, y que ese caos les ayuda a pensar y a trabajar, 

pero el mismo sostiene que el orden favorece la armonía, la relajación, la eficacia 

y el bienestar. 

Y finalizando, con la cuarta hipótesis específica se tiene que no existe 

relación significativa positiva entre la percepción de control y las habilidades 

directivas de las áreas administrativas de una universidad privada, Lima – 2022, 

según el estadígrafo de Spearman (Sig.=0,081; Rho=0,164). Esto no guarda 

relación con lo encontrado por Montes (2021) en su investigación, donde demostró 

que existe relación entre el procedimiento administrativo y las fases de la 

administración del tiempo (Sig. =,000; Pearson=,736) y que el control se relaciona 
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moderadamente (Sig.=000; Pearson=,577). Además, no concuerda con la alusión 

de Wang, et al. (2021) quien expresa que el control depende de la capacidad que 

tenga el directivo, la cual viene dada por las habilidades que posee para influir de 

forma exitosa en el entorno, a través de decisiones y acomodamientos que generan 

efectos de control, confianza, respaldo, y disminución de sesgos, lo cual es 

fundamental en la gestión del tiempo. 

Para contrastar los resultados de la estadística descriptiva de acuerdo con 

los hallazgos obtenidos en el presente estudio, se evidenció que un 65,22% de los 

encuestados casi siempre gestionan su tiempo, seguido un 28,70% que lo hace a 

veces, lo cual hace mención de que aún existe la necesidad de que en las áreas 

administrativas de la universidad en estudio se implementen estrategias y 

herramientas que permitan aprovechar efectivamente el tiempo en las labores que 

se realizan. En cuanto a la variable Habilidades directivas, se encontró, que el 

60,87% de los encuestados casi siempre tienen habilidades directivas, un 35,65% 

siempre, y solo un 3,48% a veces; razón que explica porque el tiempo no está 

siendo bien administrado. 

Considerando, lo anterior, se alcanzó a encontrar que la temática de la 

gestión del tiempo y las habilidades directivas, está a la orden del día. En gran parte, 

debido a que el proceso de globalización ha generado entre sus corolarios nuevos 

retos y perspectivas para las empresas, que, en términos de ganar, evolucionar y 

adaptación requiere sin lugar a duda considerar la gran importancia del control 

consciente del tiempo y de un sin número de habilidades que deben poseer los 

superiores para alcanzar con éxito dichos propósitos. 

En otra línea de idea, y al realizar un cuidadoso análisis de las actividades, 

y etapas metodológicas que se consideraron en la realización de este estudio, 

fueron coherentes y efectivas de acuerdo con todas las actividades que se habían 

previsto, estructurado en el diagrama de Gantt, con lo cual se optimizó el tiempo en 

la adquisición de los datos, y el tratamiento estadístico, generando así resultados 

asertivos que permitieron alcanzar con los objetivos propuestos, cabe destacar que 

el análisis cuantitativo de la información permitió la refutación de hipótesis como se 

plantea en este tipo de estudios correlacionales, dando respuesta a cada objetivo. 
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No obstante, en cuanto a la debilidad metodológica, se considera que no 

existe, sin embargo, el estudio pudiese ser mejorado aplicando a su vez técnicas 

cualitativas, para en algunos aspectos entrar a detalle a través de la participación 

de especialistas y actores claves, que permitan aunar más en las relaciones entre 

están variables. Por otra parte, se considera que el resultado puede contener un 

bajo porcentaje de sesgo dado por los participantes en cuanto a la información 

proporcionada, ya que, si bien estos mostraron interés en participar en el estudio, 

pudiesen ser no del todo sinceros, por temor a represalias de algún tipo, pese a 

dejar por entendido el anonimato de su participación. 

 

Cabe destacar que a nivel práctico los resultados, permitirán que la 

universidad en cuestión como otras del mismo rubro, o similares puedan considerar 

tomar mayor atención a este importante tema, pues ambas variables estudiadas 

son de gran importancia en la parte administrativa, lo cual le vendrá muy bien para 

competitividad, desempeño, y productividad. A nivel teórico, estamos aportando a 

la comunidad académica conceptos, metodologías, y resultados que contribuyen 

con la extensión y validación de las teorías existentes. 

 

Dentro de las limitaciones y alcance del estudio, se abren nuevas líneas de 

investigación que complementen los resultados hallados, entre ellos, extender 

investigaciones basadas en información desde la perspectiva de los directivos, 

estudiantes, así como comparaciones con las empresas competidoras. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: Se concluye que existe relación significativa positiva entre la 

gestión del tiempo y las habilidades directivas de las áreas administrativas de una 

universidad privada, Lima – 2022 (Rho de Spearman =0,248; Sig.=0,007 < 0,05). 

Segunda: Se concluye que existe relación significativa positiva entre el 

establecimiento de propósitos y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima – 2022 (Rho de Spearman=0,373; 

Sig.=0,000< 0,05). 

Tercera: Se concluye que no existe relación significativa positiva entre 

las herramientas de gestión y las habilidades directivas de las áreas administrativas 

de una universidad privada, Lima – 2022 (Rho de Spearman=0,049; Sig.=0,606> 

0,05). 

Cuarta: Se concluye que existe relación significativa positiva entre la 

preferencia por la desorganización y las habilidades directivas de las áreas 

administrativas de una universidad privada, Lima – 2022 (Rho de Spearman=0,201; 

Sig.=0,031< 0,05). 

Quinta: Se concluye que no existe relación significativa positiva entre la 

percepción de control y las habilidades directivas de las áreas administrativas de 

una universidad privada, Lima – 2022 (Rho de Spearman=0,164; Sig.=0,081> 0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a los directores administrativos y académicos 

de las filiales de la Universidad objeto de estudio, considerar los hallazgos 

encontrados en el presente estudio, como sustento o aporte en la elaboración de 

planes y estrategias de la gestión del tiempo, ya que se presenta información 

fidedigna de la realidad encontrada en las áreas antes mencionadas con la 

intención de lograr así el cumplimiento de las metas establecidas por la institución 

de manera eficiente y eficaz. 

Segunda: Se recomienda a los futuros investigadores, tomar como base 

esta investigación para realizar un estudio con un enfoque diferente, el mismo que 

puede ser cualitativo, para que se pueda – gracias a distintos aspectos – generar 

conocimiento, tanto sobre la gestión del tiempo, como para las habilidades 

directivas. 

Tercera: Se recomienda a los directores administrativos y académicos 

proponer y elaborar en conjunto un plan de gestión del tiempo a través de 

cronogramas de ejecución de actividades, para así poder realizar un adecuado 

control a los avances de los diferentes trabajos encomendados. Dicho plan 

temporal debe contener herramientas para el control del cronograma, tanto para el 

cumplimiento de los tiempos, como para la revisión del desempeño, y para posibles 

variaciones o mejoras que se pudiesen dar. 

Cuarta: Se recomienda a los directores administrativos y académicos de 

las filiales de la Universidad objeto de estudio, gestionar la capacitación para un 

alto nivel de disciplina para el buen manejo de tiempo, ya que esta es una habilidad 

que todos debemos aprender y una condición fundamental para el éxito no solo de 

sus labores sino también en el ámbito personal. 

Quinta: Se recomienda a los jefes y coordinadores optimizar el uso del 

tiempo, en cada uno de los procesos administrativos de manera transversal, ya que 
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ello implicará menor esfuerzo y un rendimiento más efectivo, además de un menor 

desgaste para su salud mental y física. 

Sexta: Se recomienda a los jefes y coordinadores, determinar 

correctamente los objetivos, y así establecer las prioridades, para generar un 

manejo del tiempo eficaz que contribuya con el cumplimiento del conjunto de metas 

de la Institución. 

Séptima: Se recomienda a los futuros investigadores, analizar con mayor 

profundidad los factores que influyen en las habilidades directivas de tipo 

académica, sabiendo gracias a esta investigación, que la gestión del tiempo se 

relaciona con la primera variable. 

Octava: Se recomienda a los futuros investigadores, efectuar un estudio 

a detalle sobre los factores sociales que influyen en la procrastinación de sus 

actividades en las áreas administrativas y académicas de una Universidad, y que 

podrían estar impidiendo establecer correctamente sus propósitos, pudiendo 

solucionarse aplicando herramientas de gestión, programación y comunicación, 

para evitar pérdidas innecesarias de tiempo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de operacionalización 
 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

NIVELES Y 
RANGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GETIÓN 
DEL 
TIEMPO 

 

La gestión del 
tiempo es una 
herramienta  de 
gestión que 
permite 
gestionar   y 
aprovechar al 
máximo el 
tiempo   de 
trabajo, evitando 
en la medida de 
lo posible las 
interrupciones 
que no aportan 
nada a los 
objetivos de la 
organización 
(Mengual, 
Juárez, 
Sempere,   y 
Rodríguez, 
2012). 

La  gestión del 
tiempo tiene a su 
cargo una serie de 
funciones    y 
elementos que es 
necesario 
considerar para su 
gestión eficaz y se 
considera de mayor 
relevancia: 
establecimiento de 
propósitos, 
herramientas  de 
gestión, 
preferencia por la 
desorganización y 
percepción   de 
control; a efectos 
de este estudio 
estas    se 
consideraron las 
dimensiones de la 
variable 
independiente. 

 

 
Establecimiento de 

propósitos 

 
Objetivos 

 
 
 

1-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 

 
Prioridades 

 
Herramientas de 

gestión 

Planificar 
 
 

12-22  
Organizarse 

 

Preferencia por la 
desorganización 

 

 
Procrastinar 

 

 
23-28 

 

Percepción de 
control 

 
Autocontrol 

 

 
29-34 

Automanejo del 
tiempo 



 

 
 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

NIVELES Y 
RANGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

 
 
 
 
Chiavenato (2000) 
propone que son 
competencias 
individuales que 
complementan las 
competencias 
básicas  y 
rutinarias para el 
éxito   en  la 
práctica, 
señalando que la 
clave  está en 
adquirir 
competencias 
duraderas: 
competencias que 
no se   vuelven 
únicas      u 
obsoletas, incluso 
en tiempos de 
cambio 

 
 
 
 

 
. Las habilidades que 
debe poseer un 
gerente efectivo en el 
proceso de 
implementación de la 
gestión son: 
habilidades 
individuales, 
habilidades 
interpersonales, 
habilidades   de 
equipo y habilidades 
específicas   de 
comunicación;  las 
cuales   se 
pretendieron como 
dimensiones de la 
variable dependiente. 

 
 

Habilidades 
personales 

Desarrollo del 
autoconocimiento 

 

 
35-37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 

4. Casi nunca 

5. Nunca 

Manejo del estrés 
personal 

Solución analítica y 
creativa de problemas 

 
 

 
Habilidades 
interpersonales 

Establecimiento de 
relaciones mediante 
una comunicación de 
apoyo 

 
 
 

38-41 Ganar poder e 
influencia 

Motivación de los 
demás 
Manejo de conflictos 

 

 
Habilidades 
grupales 

Facultamiento y 
delegación 

 
 

42-44 
Formación de equipos 
efectivos y trabajo en 
equipo 

Liderar el cambio 
positivo 

 
 

Habilidades 
específicas de 
comunicación 

Elaboración de 
presentaciones orales y 
escritas 

 
 

45-47 Realización de 
entrevistas 

Conducción de 
reuniones de trabajo 



Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

Nro. Ítems 

Pertinencia Relevancia Claridad 

Sugerencias Si No Si No Si No 

01 

Mis objetivos a corto plazo, 

se encuentran alineados a 

mis objetivos a largo plazo 

02 

Cuando realizo una lista de 

actividades, usualmente la 

olvido o la dejo de lado. 

03 
Tengo un cuaderno para 

anotar ideas y notas 

04 

Subestimo el tiempo que 

voy a necesitar para cumplir 

con mis actividades 

05 

Reviso mi lista de 

actividades para realizar 

ajustes de prioridades 

06 

Programo mis actividades 

con una semana de 

anticipación 

07 

Los proyectos complejos los 

divido en actividades 

pequeñas y manejables 

08 

Dejo de manera ordenada 

mi lugar de trabajo al 

finalizar mi jornada laboral. 

09 

Planifico mis objetivos a 

corto plazo para conseguir 

mis metas del día o la 

semana 

10 
Considero que manejo 

adecuadamente mi tiempo 

11 

Cuando observo que 

contacto frecuentemente con 

alguien, anoto sus datos en 

un lugar especial 

12 

Encuentro con mayor 
facilidad las cosas cuando mi 
lugar esta desordenado que 
cuando está ordenado 

13 
Le pongo fechas límites a 

mis actividades 

14 

Anoto las actividades que 

debo realizar para no 

olvidarme 



 

 

 
15 

Ocupo mucha parte de mi 

tiempo en resolver asuntos 

sin importancias 

       

 
 

16 

El tiempo que empleo en 

organizar mi jornada de 

trabajo, siento que es tiempo 

perdido 

       

 

17 
Busco métodos para mejorar 

mi rendimiento laboral 

       

 
 

18 

Realizo una lista de 

actividades y le coloco un 

check cuando lo he 

ejecutado 

       

 
 

19 

Las interrupciones me 

complican cumplir con los 

tiempos que me he 

establecido 

       

 
 

20 

Mis actividades son 

impredecibles por eso se me 

dificulta gestionar y planificar 

mi tiempo 

       

 
 

21 

Atiendo los trabajos de alta 

prioridad antes de atender 

las tareas menos 

importantes. 

       

 

22 
Traslado una agenda 

conmigo 

       

 
 

23 

Me adapto con facilidad a 

los acontecimientos 

inesperados cuando estoy 

desorganizado 

       

 
 

24 

Reviso las actividades que 

realizo a diario para 

identificar en donde pierdo el 

tiempo 

       

 

25 
Tengo un diario con mis 

actividades culminadas 

       

 
26 

Cuando estoy 

desorganizado, tengo ideas 

creativas 

       

 
 

27 

A diario evaluó si cumplo 

con los tiempos que me he 

planteado para mis 

actividades 

       

 
28 

Organizo mi información 

utilizando un sistema de 

bandejas 

       

 
29 

Continuamente aplazo las 

tareas que no me gustan 

pero que son necesarias 

       



 

 

 

 
30 

Considero que realizo un 
mejor trabajo si aplazo las 
tareas que no son de mi 
agrado en lugar de realizarlas 
por orden de importancia 

       

 
31 

Realizo una lista de tareas 
por prioridad para saber en 
qué orden debo atenderlas 

       

 
32 

Sé que actividades puedo 

realizar, si veo que tengo 

espacios de tiempo 

       

 
 
 

33 

Establezco espacios de 

tiempo entre mis actividades 

laborales para realizar 

actividades personales ( 

ocio, navegar en la web, 

compras, entre otros) 

       

 
 

34 

Busco lugares en donde 

pueda trabajar evitando 

distracciones e 

interrupciones. 

       



 

Anexo 3. Validación de Juicio de expertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



















 

 

 





 

 

 
 



 

 

 
 



Anexo 4. Base de datos en Excel 



 

 
 
 
 

 

 



Anexo 5. Formulario de Google del instrumento 
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