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Resumen 

La investigación asumió como objetivo general determinar la relación entre la 

procrastinación y los niveles de estrés de los trabajadores administrativos de la 

UGEL Huamanga, Ayacucho, 2020; como objetivos específicos: a) Establecer la 

relación entre la procrastinación y los factores emocionales, los factores 

conductuales y los factores cognitivos. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional. 

Se elaboró dos cuestionarios, uno para la procrastinación con una fiabilidad de Alfa 

de Cronbach de ,971; otro para los niveles de estrés con una fiabilidad de ,918. Se 

consideró una muestra no probabilística intencional constituida por 50 trabajadores 

administrativos. Los resultados a nivel descriptivo, el 66,0% (33  trabajadores) 

expresan la condición de nivel “Media” la procrastinación que cumplen en su 

institución laboral; mientras que, el 38,0% (19 trabajadores) demuestran la 

condición de “Alta” el nivel de estrés. A nivel inferencial, el estadígrafo utilizado para 

procesar los datos fue Tau b de Kendall, con un grado de significancia del 5% (0,05). 

El análisis estadístico  obtenido  permitió  como conclusión  la existencia relacional 

significativa entre las dos variables de estudio. Resultado comprobado con el valor 

igual a 0,704 que demuestra la presencia de una correlación “Alta” y un 

p=0,000<0,05 resultado que permite rechazar Ho y aceptar Ha, estableciendo que 

a mayor procrastinación en los trabajadores administrativos, los niveles de estrés 

se incrementan considerablemente. 

Palabras Clave: procrastinación, estrés laboral, empleado de oficina.



vii 

Abstract 

The research assumed as a general objective to determine the relationship between 

procrastination and stress levels of the administrative workers of the UGEL 

Huamanga, Ayacucho, 2020; as specific objectives: a) Establish the relationship 

between procrastination and emotional factors, behavioral factors and cognitive 

factors. The descriptive correlational design was used. Two questionnaires were 

developed, one for procrastination with a reliability of Cronbach's Alpha of .971; 

another for stress levels with a reliability of .918. An intentional non-probabilistic 

sample consisting of 50 administrative workers was considered. The results at the 

descriptive level, 66.0% (33 workers) express the condition of "Medium" level the 

procrastination they fulfill in their work institution; while, 38.0% (19 workers) show 

the condition of "High" the level of stress. At the inferential level, the statistician used 

to process the data was Kendall's Tau b, with a degree of significance of 5% (0.05). 

The statistical analysis obtained allowed as a conclusion the significant relational 

existence between the two study variables. Result verified with the value equal to 

0.704 that demonstrates the presence of a "High" correlation and a p = 0.000 <0.05 

result that allows rejecting Ho and accepting Ha, establishing that the higher the 

procrastination in administrative workers, the stress are greatly increased. 

Key Words: procrastination, work stress, office worker.
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I.    INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En nuestra sociedad, es frecuente que toda persona, ya sea en lo individual 

o familiar planifican objetivos que pueden ser de manera transitoria, medianamente 

o a largo plazo actividades que benefician a uno mismo como logro en el ámbito 

profesional, laboral, de salud, entre otros aspectos. Lo que involucra que cada 

persona traza un conjunto de actividades o acciones para conseguir tal o tales 

objetivos en un tiempo determinado. Si estas se cumplen entonces la persona se 

siente gratificado por su esfuerzo. Pero, si dichos planes de actividades no se 

cumplen en los plazos establecidos, existe las condiciones para una frustración 

permanente. Por ello, existe la frase urbana de "no dejar para mañana lo que se 

puede hacer hoy"; esta frase para las personas que no las cumplen se asocia a no 

desempeñar sus propósitos personales o laborales en un tiempo determinado y se 

les denomina como procrastinados. 

 
 

Inga (2018, p. 11) considera que la procrastinación es un “círculo vicioso”, 

que trae como derivaciones impedimentos para cumplir tareas o actividades que 

son parte de su responsabilidad y se observa en su desempeño personal y laboral 

eficiente. Entonces estamos señalando que la procrastinación guarda relación con 

el cometido adecuado del tiempo; es decir, la no percepción de cumplimiento de 

una labor con la gestión de la misma en un periodo que debe cumplirse, por tanto, 

incumbe a la persona cómo ente que autorregula, organiza y establece estrategias 

laborales como deber de su función en el trabajo. 

 
 

Si la procrastinación implica el incumplimiento de funciones en el trabajo 

laboral, cabría la posibilidad de una predisposición permanente a postergar o 

aplazar la conclusión de un trabajo que se ha programado con antelación, evitando 

las acciones y decisiones que demandan ser cumplidas (Hernández y García, 

2018). Entonces, no debe ser considerada como un problema menor, sino un 

problema que afecta a la productividad de la institución laboral. 

 
 

Desde el contexto presentado, la procrastinación es una forma 

comportamental  negativa  que  tiene  efectos  en  la  colectividad  de  individuos
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(trabajadores en general, estudiantes preferentemente del nivel secundario y 

superior, directivos, entre otras) en alto grado o menor grado (de Antonio García, 

2011). Este trastorno para gestionar las actividades individuales, en muchos casos 

se postergan de manera sistemática generando problemas en la salud mental, 

porque se evita realizar una actividad o trabajo sin importancia y que muchas veces 

no nos gusta cumplir por ser una tarea pesada y que se resuelve en último momento 

y perjudica a los usuarios de una institución, así mismo, a otras personas y como 

se manifestó anteriormente a la productividad institucional o empresarial. 

 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) presenta que, a nivel 

planetario 264 millones de hombres y mujeres sobrellevan depresión y ansiedad, 

estos trastornos significan a la economía mundial un billón de dólares de pérdida en 

productividad. Estos trastornos producen problemas a la salud corporal y salud 

mental, absentismo laboral, procrastinación y productividad baja. Las 

consecuencias de estos trastornos agravados en el desempeño traen consigo 

síntomas de estrés y desgaste profesional. 

 
 

El estrés en el ámbito del desempeño laboral es considerado como la 

obstrucción que tiene el trabajador ante los requerimientos y imposiciones laborales 

que no están acorde a sus conocimientos y condiciones profesionales para 

enfrentar una actividad laboral (Leka, Griffiths y Cox, 2004); este desequilibrio 

resultante de retos en el trabajo trae consigo trastornos complejos siendo aparte del 

estrés, otros como la procrastinación, la desmotivación y pérdida de interés por el 

trabajo. 

 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga, región Ayacucho 

(UGEL-Huamanga), se caracteriza por ser una institución operativa de carácter 

administrativo de todos los procesos educativos de la provincia de Huamanga, los 

trabajadores de dicha institución por la alta carga documentaria que atienden de 

manera permanente (aproximadamente a 5000 usuarios) que solicitan para 

diferentes trámites, ha generado la no atención oportuna a los usuarios. Este 

fenómeno  se  debe  a  una  mayor  demanda  de  expedientes  y  una  cantidad
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insuficiente  de  personal  administrativo  en  las  diferentes  áreas  de  gestión 

pedagógica, administrativa e institucional. 

 
 

Este contexto laboral, presenta ambientes de poca empatía hacia el usuario 

debido a la presión documentaria por atender el personal administrativo. El 

problema laboral de la procrastinación y el estrés de los trabajadores aun es un 

tema de escasa investigación en temas de trabajo laboral y productividad de la 

institución o empresa (Quiñones, 2016). 

 
 

A partir de este fundamento se enunció el siguiente problema general: ¿Cuál 

es la relación entre la procrastinación y los niveles de estrés de los trabajadores 

administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho, 2020?; de ello derivó en 

problemas de orden específicos: a) ¿Cuál es la relación entre la procrastinación 

laboral y los factores emocionales en los trabajadores administrativos de la UGEL 

Huamanga, Ayacucho-2020?; b) ¿Cuál es la relación entre la procrastinación y los 

factores conductuales de los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho-2020?; c) ¿Cuál es la relación entre la procrastinación y los factores 

cognitivos de los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho- 

2020? 
 

 
 

La investigación presenta implicancias prácticas, porque identificará 

estrategias para mejorar la calidad del trabajo laboral y mejorar la productividad 

laboral. De relevancia social, porque permitirá promover la práctica y cultivo de 

actitudes positivas en los trabajadores. De orden teórico, porque se podrá difundir 

las conclusiones a aportes para contrarrestar la procrastinación en los trabajadores 

del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Huamanga, iniciando una comprensión 

y mejora para la salud mental. Metodológicamente, los instrumentos validados y 

confiables de la procrastinación y estrés laboral para personas del ámbito laboral 

servirán para mejorar con otras dimensiones e indicadores que refuercen la 

construcción del documento. 

 
 

Como objetivo general se estableció determinar la relación entre la 

procrastinación y los niveles de estrés de trabajadores administrativos de la UGEL
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Huamanga, Ayacucho, 2020; de ello se procedió a establecer los siguientes 

objetivos de rango específico: a) Establecer la relación entre la procrastinación y los 

factores emocionales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho-2020; b) Establecer la relación entre la procrastinación y los factores 

conductuales de los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho-2020; c) Establecer la relación entre la procrastinación y los factores 

cognitivos de los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho- 

2020. 
 

 
 

Por ser un estudio correlacional se determinó como hipótesis general: “Existe 

relación significativa entre la procrastinación y niveles de estrés en trabajadores 

administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho-2020”. Como hipótesis 

específicas: a) “Existe relación significativa entre la procrastinación y los factores 

emocionales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho- 

2020”; b) “Existe relación significativa entre la procrastinación y factores 

conductuales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho 

-2020”; y c) “Existe relación significativa entre la procrastinación y factores 

cognitivos en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, Ayacucho- 

2020”.
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II.       MARCO TEÓRICO 
 

 
 

Entre los antecedentes internacionales identificados para el estudio se halló 

en Colombia a Hernández y García (2018) quienes mediante la técnica de análisis 

documental realizaron una revisión teórica de la procrastinación y factores que 

influyen la productividad de una organización. Analizan el impacto patológico y sus 

consecuencias. Concluyen que toda la organización requiere una actualización y 

perfeccionamiento de competencias para erradicar conductas procrastinadoras que 

tienen impactos negativos en la productividad laboral. 

 
 

Otro estudio encontrado en Chile es la de Salgado (2018) quien caracterizó 

niveles de procrastinación laboral que muestran el personal ejecutivo en la Región 

Metropolitana de Chile. Abordó desde la metodología cuantitativa. Las conclusiones 

corroboran a nivel local que los trabajadores realizan actividades diarias monótonas, 

siendo un factor en conductas de aplazamiento para la procrastinación laboral, que 

influyen directamente en el uso racional del tiempo de trabajo. 

 
 

Mientras que en Ecuador se ubicó a Caicedo (2017), en su pesquisa tuvo 

como objetivo identificar la repercusión de la procrastinación sobre la productividad 

de una empresa. El diseño metodológico fue el exploratorio y diseño correlacional. 

Tuvo como muestra a 26 trabajadores de una empresa en Pelileo (Ecuador) a 

quienes se les administró  un cuestionario referido a la procrastinación y otro 

cuestionario referido a la productividad. La conclusión relevante es que la mayor 

parte de los encuestados en un 65% respondió que rara vez se distraen en el 

trabajo; pero, el 35% opinaron que en algunas oportunidades procrastinan; este 

fenómeno labora, es considerado como amenaza para la institución 

desaprovechando el tiempo para la productividad laboral. Otra conclusión, fue que 

la mayoría de encuestados opinó que sentían satisfacción con el ambiente laboral, 

con un porcentaje alto de 57.7%. Resalta la no planificación de actualizaciones 

sobre los efectos que trae consigo la procrastinación en el sector del desempeño 

laboral, originando un desmedro laboral.
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La bibliografía revisada en las investigaciones nacionales, se encontró a 

Cabanillas y Eneque (2021) con el propósito de conocer la relación entre el estrés 

laboral y la procrastinación laboral en trabajadores  administrativos. Empleó el 

estudio básico y diseño no experimental. La muestra fue de 120 policías. Aplicó 

escalas de estrés laboral procrastinación laboral. Los resultados expresan una 

correlación directa y significativa débil entre el estrés laboral y la procrastinación 

laboral (Rho=0,198). Como conclusión sustentan que los trabajadores 

administrativos policiales con mayor estrés laboral presentan una tendencia a mayor 

procrastinación. 

 
 

Otra tesis de interés, es la de Yactayo (2020) cuyo objetivo general fue 

determinar la relación entre la procrastinación y el estrés laboral en docentes en el 

contexto del aislamiento social. Utilizó la investigación básica cuantitativa. Aplicó 

una muestra censal a 60 docentes. Los resultados establecen una relación 

significativa entre la procrastinación y el estrés laboral con una significancia de 

p=,000 y un índice de correlación de Rho=,504; es decir, una relación directa de 

nivel alto. 

 
 

También se tuvo acceso a  Soto (2017) quien realizó pesquisas en las 

variables procrastinación en profesionales y el compromiso con la organización 

institucional. La muestra fueron 134 profesores y trabajadores administrativos de 

dos colegios del Callao en Lima. Aplicó el diseño descriptivo correlacional y como 

instrumento un inventario (IPAP) y un Cuestionario de contenidos referidos al 

compromiso institucional. Las derivaciones estadísticas expresan una correlación 

inversa significativa de las variables (rs = - .229, p < .01), interpretado una baja 

asociación. Concluye que, cuanto mayor sea la procrastinación disminuye el 

compromiso con la organización institucional de los trabajadores. 

 
 

Como sustento teórico con respecto a las variables de estudio, la 

procrastinación es considerada por De Antonio (2011) como un trastorno de la 

conducta humana que aqueja a la mayoría de personas al posponer de modo 

sistemático las actividades o tareas que se deben cumplir y, que son sustituidas por 

otras actividades sin importancia en el trabajo.
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Por otro lado, la procrastinación definida como una costumbre extendida a 

prorrogar el inicio o al cumplimiento de actividades proyectadas para ser cumplidas 

en un periodo de tiempo establecido (Díaz-Morales, 2019); es una predisposición 

permanente al aplazamiento temporal del trabajo que tiene consecuencias en los 

usuarios que reclaman el cumplimiento o atención en los plazos establecidos, 

causando malestar subjetivo y se convierte en una dificultad de autorregulación a 

nivel cognitivo, afectivo-emocional y comportamental en una persona. 

 
 

La procrastinación es el acto de posponer una acción que debe cumplirse; 

por lo que implica una mala lección de prioridades, donde se eligen las actividades 

que importan menos, para darle tiempo a las actividades que importan más. De 

Antonio (2011, pp. 117-118) señala que la procrastinación se produce a 

consecuencia de cierto tipo de dudas que surgen en las personas, siendo éstas 

seis: a) Dudas en cumplir actividades arduas de las que no se disfruta; b) Dudas 

para realizar actividades en las que no tenemos habilidad para cumplirlas; c) Dudas 

en cumplir las actividades que no están planificadas con anticipación; d) Dudas en 

dar solución a actividades imprecisas; e) Dudas para realizar actividades que 

demanda esfuerzo y no proporciona reconocimiento laboral; f) Dudas en afrontar 

actividades que no percibimos concretamente. Estas dudas para procrastinar 

usualmente se presentan en el entorno laboral y que se convierte en un problema 

relevante porque afecta la salud mental y corporal de la persona, la productividad 

de la institución laboral y contrariedad en los usuarios que atienden los 

procrastinados. 

 
 

El procrastinador en el ámbito laboral, muestra dos tipos de 

comportamientos, uno de ellos es, la baja productividad que se caracteriza por 

evitar las tareas o actividades laborales por un tiempo mayor a una hora al día, 

tiempo en el que cambia o da la responsabilidad de su trabajo a otros compañeros 

de oficina, usualmente son personas con una desvalorización de la ética profesional 

o de identificarse su institución. El otro comportamiento se caracteriza por el uso 

indiscriminado de las herramientas informáticas, fingiendo realizar su trabajo 

cuando en realidad está comprometido con otras actividades (Urcia, 2020).
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Las dimensiones de la procrastinación  como interés del estudio son la 

autorregulación, postergación de actividades y la motivación intrínseca, siendo 

elementos constitutivos que nos permiten conocer el grado de procrastinación que 

presenta una persona ya sea en el trabajo o su entorno social y familiar. 

 
 

Para Zimmerman (2000) la autorregulación es el grupo de acciones, ideas, 

emociones, conductas y afectos que son planificados de manera sistemática y 

condicionados para incrementar la motivación y el aprendizaje, lo cual supone la 

gestión de comportamientos  de  calidad ante una actividad  determinada. Esta 

dimensión de la procrastinación se plantea como una estrategia cognitiva que 

implica la orientación, la gestión del tiempo y su impacto en la realización de 

actividades. 

 
 

Una estrategia fundamental en la autorregulación, es la distribución de 

actividades a la que se considera cómo la persona organiza, planifica y pone en 

práctica actividades para su bien personal. Esta dimensión cobra relevancia porque 

puede disminuir la procrastinación en las personas ya sea en su centro laboral o 

vida cotidiana. Cuando una persona autorregula sus actividades presentan 

atribuciones positivas parecidas a la autoeficacia (Rosário, et. al., 2012). 

 
 

La autorregulación en una persona se caracteriza por estar constituida de 

indicadores como las emociones, conductas y actitudes, estableciendo un tránsito 

que orienta a las personas a condicionar comportamientos y sentimientos afectivos 

con fines del logro de sus aspiraciones en un tiempo determinado. Natividad (2014, 

p. 62) menciona que, según varios autores que hicieron estudios entre los años 

2000 al 2013, la procrastinación es la causante de la frustración en los procesos de 

autorregulación de una actividad por la persona que pretende realizarla; por tanto, 

la autorregulación tendría como factor determinante la importancia y motivación de 

la actividad que realiza y que en los procesos autorregulatorios se encuentran el 

hecho de conducir, controlar sus comportamientos, conductas, actitudes y 

emociones en el medio que vive.
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Ferrari y Emmons (1995) citado por Carranza y Ramírez (2013) manifiestan 

que el hecho de procrastinar es un modelo de comportamiento que tiene arraigos 

emocionales causados por experiencias significativas y profundas que la persona 

no las percibe de manera interna pero que se expresa externamente en sus 

acciones. 

 
 

Pero, como un proceso que tiene influencia por la procrastinación, se 

convierte en un proceso con déficit de autorregulación o una forma inadecuada de 

regulación de sus acciones ante una actividad determinada (Ferrari y Tice, 2000). 

Este fenómeno de baja autorregulación se debe al temor a fracasar ante la 

actividad, antipatía, desconocimiento, una gestión inadecuada del tiempo y estar 

carente de habilidades cognitivas para tal actividad (Howell y Watson, 2007). 

 

 

Para el contexto de la investigación, la autorregulación está atribuida a la 

conducta, actitudes y emociones que genera mayor discrepancia entre intención- 

acción, las que se expresan en comportamientos y opiniones como: a) la 

perspectiva de fracasar me preocupa; b) me amarga demasiado presentar un 

trabajo con errores; c) usualmente realizo mis labores administrativas lo antes 

posible; d) me frustro con facilidad cuando existen problemas que interfieren con el 

logro de mis metas; e) al enfrentarme a una dificultad laboral o familiar, nunca inicio 

con el diálogo, siempre considero que sea la otra persona quién inicie el diálogo, a 

veces suelo evitarlo; f) cuando recibo un mensaje en mi celular de algún amigo que 

desea comunicarme sus asuntos, retraso mis actividades para llamarle; g) sé con 

exactitud, cuánto tiempo cumplir una determinada tarea. 

 
 

Otra de las dimensiones de la procrastinación es la postergación de 

actividades, que en esencia es la característica básica que identifica a un 

procrastinador. Atalaya y García (2019) caracterizan, además, que el aplazamiento 

de una actividad es en el proceso y finalización por anteponer otras acciones de 

interés con la finalidad de ser manejado ese tiempo para otras actividades como la 

de socializar con otras personas, priorizar actividades recreativas, dedicarse a otras 

actividades de apoyo a otra persona o sencillamente no hacer nada.
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Ferrari et al. (1995) citado por Tuesta (2018) acota que el procrastinador 

pospone la finalización de una actividad generando un período de conciencia de 

culpa y descontento por no cumplir en los plazos establecidos. Otro dato interesante 

que aporta es Jackson et al. (2003) es que es una persona con tendencia irracional 

por el incumplimiento y, por tanto, pierde la motivación para realizarlo. La 

irracionalidad se entiende como la no comprensión de la importancia del 

cumplimiento y que no tiene pensamientos de cómo afecta a la institución laboral; 

es decir, no tiene compromiso institucional y no valora su identidad personal de 

responsabilidad ante los demás. 

 
 

La postergación de actividades considera dos indicadores: las acciones 

justificadas y las injustificadas. Las justificadas se refiere a una persona que 

usualmente condiciona sus actividades brindando una excusa de sus acciones y 

explicar su actuación dependiendo del contexto de la actividad y el tiempo que 

requiere cumplir. En este caso, se habla de una justificación activa. Chu y Choi 

(2005) diseñaron el constructo teórico de procrastinación activa, se basa en que la 

persona presenta este rasgo de dilación intencional, pero, tiene la capacidad de 

posponer sus actividades para después conseguir resultados más satisfactorios y 

en plazos establecidos (Choi y Moran, 2009; Chu y Choi, 2005). 

 
 

Varios estudiosos de la materia como  Zohar  et  al., (2019) y Kono et al., 

(2015) plantean que quienes   muestran   un comportamiento y conducta de 

aplazamiento activo de una actividad determinada, tienen algunos rasgos 

representativos: a) presentan mayor   inteligencia   emocional, persistencia y 

autoaprendizaje; a) son capaces de regular sus estados emocionales y evitar la 

frustración; c) posponen sus actividades, pero tienen claro los propósitos para 

regular el tiempo, adaptarse a la coyuntura del momento para lograr una mayor 

productividad laboral. Esta cultura de la procrastinación justificada es engañosa, 

porque no se puede dar credibilidad a realizar una actividad de calidad en un tiempo 

pospuesto (Suárez y Feliciano- García, 2020). 

 
 

La procrastinación injustificada o pasiva se caracteriza por la no planificación 

de la actividad de posponer, sencillamente no la realizan y tienen rasgos de
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inseguridad para lograr los resultados de tal acción de forma óptima. En la 

dimensión afectiva, cuando están próximos a cumplir con la tarea o actividad, 

muestran que están bajo presión, generando cierta desconfianza y aumentando las 

condiciones de fracasar o no cumplir la actividad y, sobre todo, presentan 

sentimientos de culpabilidad y actitudes depresivas. El aplazamiento injustificado 

pasivo de orden conductual se muestra frecuentemente a renunciar y cometer 

errores en el cumplimiento y entrega de la actividad asignada. 

 
 

Otras investigaciones como las de Argumedo, et al. (2005) plantean otros 

indicadores de la procrastinación que la clasifican en función de la continuidad de 

la conducta y comportamiento durante periodos prolongados y que no perciben la 

necesidad de cambiar, a la que se denominada  como procrastinación situacional 

(se presenta en un solo contexto); y la procrastinación crónica, siendo un 

mecanismo o esquema no adaptativo del procrastinador que tiene repercusión a 

todo nivel de su vida personal, social, laboral, entre otros espacios (se presente en 

diferentes contextos). 

 
 

Para identificar la procrastinación  como postergación de actividades se 

planteó los siguientes ítems con fines de caracterizar a este tipo de procrastinación: 

a) constantemente me comprometo a realizar más tareas de las que realmente 

puedo asumir; b) tiendo a posponer tareas, aunque éstas sean importantes; c) mis 

indecisiones han afectado ciertas acciones importantes de mi vida laboral y familiar; 

d) en mi centro laboral, cuando tengo una fecha límite de entrega, espero hasta el 

último momento; e) cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último 

momento y f) me resulta complicado trabajar, cuando tengo muchas tareas 

pendientes. 

 
 

También se considera como dimensión de la procrastinación a la motivación 

intrínseca, aspecto interno de la persona que está relacionado con la vocación, perfil 

profesional y autorrealización; condición que estimula al logro de una actividad; para 

ello, la persona modifica su comportamiento con la finalidad de lograr o no el éxito 

de su trabajo o actividad de su vida diaria. Para este logro, lo relevante es el 

elemento motivacional, pero a la vez esta motivación también sirve
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para rehuir una actividad que la considera como impedimento (Atalaya y García, 
 

2019). 
 
 

Este tipo de persona que procrastina, emerge o actúa cuando en su yo 

interior predomina el miedo de no cumplir las metas planificadas, estas personas 

optan por actividades en el que saben que el logro o triunfo de su accionar está 

afianzado y renunciando las actividades o trabajos que para ellos son difíciles de 

lograr (Ferrari, Johnson & McCown, 1995). 

 

A través del estudio basado en modelos motivacionales relacionados a la 

procrastinación, se identificó dos teorías: la autodeterminación a autorrealización 

que se refiere a un sentido de autonomía al realizar una actividad concertada por 

la motivación intrínseca y la motivación extrínseca; Los estudios de esta relación, 

constatan que la motivación auto determinada presenta una relación negativa con 

la procrastinación en el ámbito laboral; esto quiere decir, si la persona está 

desmotivada, también tendrá esa desmotivación para cumplir con sus labores 

(Atalaya y García, 2019). 

 

La otra teoría es de las metas de logro, que se define como una actuación o 

comportamiento emprendedor y eficiente encaminado a un desempeño basado en 

el compromiso personal para cumplir sus obligaciones en el entorno laboral. Esta 

teoría ratifica que la procrastinación sitúa rasgos que auto limitan a la persona 

(Atalaya y García, 2019). La dimensión motivación intrínseca también va 

relacionada y se expresa con la vocación de servicio y el perfil profesional de la 

persona. Entonces la variable interna de una persona establece la disposición para 

cumplir el trabajo con sinceramiento e incluso aplazando otras actividades, lo 

contrario, se expresa alta de vocación o limitaciones para ejercer su profesionalismo 

en el trabajo. El perfil profesional, no es una condición propia de la persona, sino 

que muchas veces está condicionado por el origen de su formación profesional. 

 
 

Esta dimensión de la procrastinación se expresa en las siguientes preguntas 

que se valoran: a) cuando analizo un documento, con facilidad me pongo a soñar 

despierto; b) al iniciar la semana, ya tengo pensado lo que tengo que hacer y



13  

cuándo lo voy a hacer; c) cuando compro obsequios para alguien, lo realizo con 

anticipación; d) cuando me disgusto con alguien, prefiero no hablar o retirarme antes 

que explicarle el motivo de mi molestia; e) cuando realiza una tarea que no me 

agrada, tengo la obligación de hacerla o de lo contrario no puedo con ella; f) 

usualmente pago mis deudas económicas tan pronto como pueda, en vez de 

esperar al último momento y g) siempre me agrada enfrentarme a retos difíciles. 

 
 

La otra variable que forma parte de la investigación es el estrés, considerado 

como una categoría importante y preocupación para los científicos que indagan la 

conducta humana, cuyos efectos tienen repercusión en la salud corporal, mental, 

rendimiento laboral, académico y familiar de la persona (Naranjo, 2009). El estrés 

es una reacción fisiológica que tiene raíces en los problemas de orden físico o 

emocional, lo que conlleva a que el organismo, ante estos estímulos, se manifiesta 

con variadas reacciones de defensa. Ante la tensión permanente que soporta el 

organismo de la persona obliga a responder de diferentes maneras, que en el 

tiempo generan alguna enfermedad o problema de salud corporal, emocional, 

afectivo o social (Ávila, 2014). 

 
 

Sin embargo, Orlandini (1999) sustenta que es un “proceso natural del cuerpo 

humano”, que crea una especie de respuesta automática ante situaciones externas 

que amenazan a la persona y que requieren una congregación de condiciones 

físicas, mentales y conductuales como mecanismo de defensa, porque como 

resultado se trastorna el equilibrio emocional de la persona, provocando estados de 

preocupación y angustia que se traducen en muchos casos trastornos personales, 

problemas familiares y de interacción social. 

 
 

Capdevila y Segundo (2004) expresan que el estrés como reacción 

fisiológica “… es la respuesta natural del ser humano ante situaciones de miedo, 

tensión o peligro, tan comunes en la sociedad moderna. Forma parte de la vida de 

toda persona, pero si su presencia es excesiva puede ser dañino para la mente y 

el cuerpo” (p.96).
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El estrés tiene afín con diferentes enfermedades que en la sociedad moderna 

existen con frecuencia como las enfermedades cardíacas, las enfermedades 

respiratorias, la cirrosis hepática e incluso es causa de suicidios, estados depresivos 

profundos y el envejecimiento prematuro. Es sabido que una persona cuando 

experimenta estados emocionales fuertes como el miedo, temor o dolor en 

situaciones difíciles como una emergencia, fisiológicamente el cerebro actúa 

impulsando a una actividad del sistema nervioso simpático y segregando 

adrenalina. El corazón empieza a latir con mayor rapidez, la respiración se activa 

con mayor aceleración, la sangre fluye de los estratos superficiales de la piel hacia 

los músculos, llevando mayor cantidad de oxígeno, condicionando al organismo 

humano para actuar frente a la emergencia. Por otra parte, el cerebro y la mente se 

ponen en estado de alerta puesto que los sentidos se agudizan y está preparado 

para manifestar corporal, mental y emocionalmente frente al problema generado 

por la emergencia, dando como respuesta afrontando o rechazándola, y si el 

organismo se prolonga en este estado se denomina como “Síndrome de adaptación 

general” planteado por Selye en el año 1926 (Cruz, 2018). 

 
 

El estrés está siempre en la vida cotidiana de la persona al presentar 

situaciones problema que tienen que resolver en el día a día; por tanto, en dosis 

reducidas beneficia a la persona para resolver problemas y ser más productivos. 

Pero, como reacción fisiológica intensa y durante un tiempo largo se convierte en 

un síntoma que daña a la persona tanto en lo corporal como mental; generando una 

salud generalizada deficiente, como enfermedades de carácter físico como las 

infecciones diversas, enfermedades cardiovasculares o estados de ánimo 

depresivos. 

 
 

Las dimensiones del estrés en el estudio están asociados a tres factores 

como los emocionales, conductuales y cognitivos que permiten dar una globalidad 

de esta manifestación como problema que afecta a la mayoría de personas en la 

sociedad actual. 

 
 

Los factores emocionales están relacionadas a las reacciones emocionales 

frecuentes que sufre una persona cuando se expone ante una emergencia o
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situación que pone en peligro su estado de equilibrio corporal, siendo las más 

representativas como: el miedo, la irritabilidad, el enojo, la labilidad emocional, la 

tristeza, la culpa, las fallas de atención, de concentración, las alteraciones del sueño 

e irregularidades del apetito. Estos trastornos aparecen usualmente cuando la 

persona presenta un estresor prolongado, que trae consigo que estas reacciones 

emocionales y expresadas en conductas se vuelven constantes y favorecen a la 

aparición de estados de ansiedad y depresión; causando una deformación en la 

percepción de sí mismo y del contexto en el que se encuentra. Generalmente, 

suelen aparecer por periodos de tres meses iniciales a un suceso estresante y se 

desvanecen después de seis meses finalizada la exposición al suceso Muñoz- 

Fernández, et al. (2020). 

 
 

Los indicadores del factor emocional están asociados a la ansiedad, tristeza 

e ira. A la vez sirvieron para establecer los reactivos del instrumento que se 

plasmaron en los siguientes: a) estoy intranquilo y no puedo relajarme, b) me siento 

deprimido y triste; c) tengo ansiedad o angustia; d) tengo dificultades para 

concentrarme en mis labores; e) siento impulsos de agresividad y me irrito con 

facilidad; f) siento que debo competir con los compañeros de trabajo; g) me afecta 

la personalidad y el carácter de la directora; h) siento sobrecarga de trabajos 

asignados a mi persona; i) me afecta las evaluaciones permanentes de la dirección; 

j) hago elogios a mí mismo. 

 
 

Los factores conductuales asociados al estrés se muestran cuando la 

persona adopta diferentes acciones que difieren de la interacción usual ante otras 

personas. Las conductas auto protectoras son las que ayudan a regular el estrés, 

además de aspectos comportamentales que están relacionados con la calidad de 

vida, actividad física y modos de evitar el consumo de alcohol, comida chatarra y 

prácticas desordenadas (Moscoso, 1994). Los indicadores del factor conductual 

también están asociados a la empatía, asertividad y tolerancia. Ellos establecieron 

la base para los reactivos del instrumento que se plasmaron en los siguientes: a) 

tengo tendencia a discutir ante cualquier situación; b) siento que debo aislarme de 

los demás; d) tengo desgano para realizar mis labores; e) tengo deseos de aumento 

o reducción de comer; f) presento cuadros de insomnio; g) presento cansancio de
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manera permanente; h) presento dolencias de cabeza; i) tengo dificultades de 

digestión o dolencia estomacal; j) presento hábitos de morder mis uñas o frotarme 

las manos. 

 
 

Los factores cognitivos del estrés están relacionados entre los procesos 

mentales y la percepción que se tiene del problema o suceso que causa el estrés y 

que desencadenan una serie de cambios a nivel psicológico o trastornos mentales. 

Lazarus y Folkman (1984) señalan que “el estrés psicológico es [...] una relación 

entre la persona y el medio ambiente que es apreciada por la persona como 

agotando o excediendo sus recursos y amenazando su bienestar” (p. 21). Este 

factor está relacionado con la preocupación, falta de atención, ansiedad, deterioro 

de la memoria, entre otras afecciones ocasionado por la presión del problema que 

aqueja la persona (Cruz, 2018). Los indicadores del factor cognitivo están 

relacionados a la aprehensión, asimilación y acomodación; siendo la base para el 

constructo del instrumento plasmados en los siguientes reactivos: a) soy asertivo 

con los demás; b) planifico, elaboro y ejecución mis labores; c) elaboro 

organizadores de conocimiento en mis labores; d) resuelvo con facilidad las 

situaciones personales y de mis labores; e) manejo estrategias para buscar 

información sobre las situaciones en mis labores; f) expreso alguna situación que 

me preocupa; g) no entiendo los temas que se abordan en las capacitaciones; h) 

participo en las capacitaciones (preguntar o responder a preguntas); i) percibo el 

tiempo limitado para hacer mis labores; consulto a otros según la situación de mis 

labores. 

 
 

Finalmente, es importante mencionar sobre el estrés laboral; (Leka y Griffiths, 

2004) mencionan según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el 

estrés laboral o trastornos psicoorgánicos que presenta la persona en el entorno 

laboral es la reacción estresora que presenta ante las requerimientos y mandatos 

del entorno de trabajo que, en muchos casos, el trabajador tiene dificultades para 

afrontar la situación laboral. Este rasgo de estrés, propio del mundo laboral provoca 

una saciedad física o mental del trabajador, generando consecuencias que, aparte 

de afectar su salud, también el rendimiento laboral.
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Entre los efectos de orden negativo del estrés laboral encontramos: a) 

fisiológica: taquicardia, sudoración permanente, cambios en el ritmo respiratorio, 

tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, baja del sistema 

inmunológico, etc.; b) cognitivo: preocupación permanente, indecisión, falta de 

concentración, mareos, mal humor, baja atención, falta de control corporal, etc.; c) 

motor: Habla apresurada, temblores, tartamudeo, voz entre cortada, estados 

emocionales negativos, consumo de alimentos en exceso, alcohol, nerviosismo, etc.
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III.      METODOLOGÍA 
 

 
 

3.1.    Tipo y diseño de investigación 
 

Corresponde al estudio de carácter básico, que investiga un problema de 

interés basado en el conocimiento profundo de las situaciones observables y de 

las personas que interactúan en el problema. (Concytec, 2018). 

 
Se aplicó el diseño descriptivo de corte correlacional; Hernández, et al., 

(2014, p.93) señala que estos estudios tienen el propósito de analizar la correlación 

de dos o más variables en un grupo reducido (muestra) en un espacio determinado. 

 
Presenta el siguiente diseño: 

 

 
 
 

Ox 
 

M                                  r 
 

Oy 
 

 
 
 

Dónde: 
 

Ox   = variable: conjunto de datos de la Procrastinación 
 

Oy  =  variable:  conjunto  de  datos  de  niveles  de  estrés  en  trabajadores 

administrativos 

M = Intervención para analizar la relación entre ambas variables 
 

r   = Relación inter variables 
 
 
 

3.2.    Variables y operacionalización 
 

Variables de estudio: 

 
V1: Procrastinación. 

 
V2: Niveles de estrés en trabajadores administrativos 

 

 
 
 
 
 

Operacionalización:
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V1: Procrastinación 
 

Viene hacer el acto de posponer una acción, demorar acciones o trabajos 

que se deben cumplir; por lo que, implica una mala lección de prioridades, donde 

se eligen las actividades que importan menos, para darle tiempo a las actividades 

que importan más, por lo que uno procrastina la que uno pospone (De Antonio, 

2011). 
 
 

 

V2: Niveles de estrés en trabajadores administrativo 
 

Proceso de adaptación, caracterizada por aspectos individuales y procesos 

mentales, que tiene como secuelas factores emocionales, factores conductuales y 

factores cognitivos (Rosales, 2016). 

 
3.3.    Población, muestra y muestreo 

 
 

Población 
 
 

Para Cabanillas (2011) es “… la cantidad de personas en los que usualmente 

se presentan variables motivo de investigación, es decir, que tienen rasgos 

parecidos” (p. 233). Desde este concepto, el universo o población constituyó 150 

trabajadores administrativos del área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Huamanga de sexo femenino y masculino que corresponde a la Región Ayacucho, 

período 2020. 

 
Dependencia         Sexo femenino        Sexo masculino                N.º de 

Trabajadores

UGEL 

Huamanga 
Fuente: CAP de la institución. 

 

77                               73                              150

 

 
 

Criterios  de  inclusión:  Trabajadores  administrativos  de  la  sede  de  la  UGEL 

Huamanga. 

Criterios de exclusión: Trabajadores ajenos a la sede de la UGEL Huamanga. 
 

 
 
 
 
 

Muestra y muestreo



21  

 

La muestra fue constituida por 50 trabajadores de la sede UGEL Huamanga. 

Se aplicó el muestreo no probabilístico intencional (Carrasco, 2006, p. 243) que es 

definido como “aquel proceso en el que el investigador elige de acuerdo a sus 

posibilidades y criterios”. 

 
3.4.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
 

Técnica 
 
 

Se aplicó la encuesta, que consistió en acopiar datos de un número 

determinado de trabajadores administrativos que dieron respuesta a dos 

cuestionarios. Esta técnica se aplicó para estudiar a una muestra representativa a 

través del análisis estadístico a fin de analizar las variables de las unidades de 

estudio. 

 
Instrumentos 

 
 

Fue el cuestionario, que se define como “… un conjunto de preguntas 

diseñadas de manera organizada respecto a una o más variables a medir” 

(Bermúdez, 2002. p, 66). Para recoger datos de la  sentir y opiniones de los 

trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga, se elaboró dos instrumentos. 

 
Para medir la procrastinación se diseñó el “Cuestionario de procrastinación 

para trabajadores administrativos”. El instrumento contiene 3 dimensiones que tuvo 

por objetivo medir niveles de procrastinación en las dimensiones: a) la capacidad 

de autorregulación cuyos indicadores son emociones, conductas y actitudes, que 

consta de 7 ítems; b) postergación de actividades, cuyos indicadores son 

justificadas e injustificadas, que contiene 6 ítems y c) motivación intrínseca cuyos 

indicadores son la vocación, perfil profesional y autorrealización con 7 ítems. La 

escala de medición fue ordinal con la siguiente valoración: 1= Nunca o casi nunca; 

2= A veces; 3= Siempre o casi siempre. 
 
 

La puntuación máxima de calificación fue de: 20 – 35:   nivel   de   Procrastinación 

Baja; de 36 – 51: nivel de Procrastinación Media y de 52 – 66: nivel de 

Procrastinación Alta. La calificación máxima fue de 66 puntos y la mínima de 20
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puntos. La fiabilidad del instrumento de aplicó a través del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, con el que se obtuvo un un rango de fiabilidad de ,903 calificado como 

“Excelente”. 

 
Para la correlación correspondiente entre ambas variables de estudio, se elaboró 

otro instrumento denominado “Cuestionario de estrés para trabajadores 

administrativos” cuyo objetivo fue determinar niveles de estrés:  alto, medio y bajo 

de los trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga. 

 
El instrumento contiene 3 dimensiones que tuvo por objetivo medir a) factores 

emocionales cuyos indicadores son ansiedad, tristeza e ira, consta de 10 ítems; b) 

factores conductuales, siendo sus indicadores empatía, asertividad y tolerancia que 

contiene 10 ítems y c) factores cognitivos con indicadores de aprehensión, 

asimilación y acomodación con 10 ítems. 

 
La escala de medición fue ordinal y con la siguiente valoración: 5= Siempre; 4= Casi 

siempre; 3= A veces; 2= Rara vez; 1= Nunca. La puntuación máxima de calificación 

fue de: 0 – 50: nivel de estrés Bajo; 51– 99: nivel de estrés Medio y de 

100 – 150: nivel de estrés Alto. La fiabilidad del material documental se determinó 

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo un rango fiable de ,952 

considerado como “Excelente”. 

 
3.5.    Procedimientos 

 
 

Se tramitó un documento solicitando autorización a la Dirección de la UGEL- 

Huamanga para aplicar dos cuestionarios sobre procrastinación y estrés a los 

trabajadores administrativos; con la aceptación mediante un documento, se 

procedió a enviar a los correos electrónicos de los trabajadores seleccionados de 

forma intencional; a quienes se les solicitó dar respuesta a las preguntas de cada 

cuestionario, se precisó que la finalidad de la aplicación fue académico- 

investigativo. Se les envió los cuestionarios virtuales on line. Después de 10 días 

aproximadamente se recibió las respuestas para su procesamiento respectivo 

utilizando para ello el programa Excel y el software estadístico SPSS versión 25,0. 

 
3.6.    Métodos de análisis de datos
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La  información  recogida  se  analizó  y  procesaron  utilizando  el software 

estadístico SPSS versión 25,0 con la finalidad de determinar la normalidad de los 

mismos y para la verificación de las hipótesis se aplicó el Coeficiente de Correlación 

Tau b de Kendall, mediante este estadístico se contrastó las hipótesis mediante 

tablas con las valoraciones correspondientes. Con respecto a la discusión se realizó 

a través de la comparación de las investigaciones consideradas en los estudios 

previos y con las definiciones del marco conceptual o teórico. Mientras que las 

conclusiones arribadas se establecieron basados en los objetivos. 

 
3.7.    Aspectos éticos 

 
 

Es un aporte a la problemática de la procrastinación y su relación con el 

estrés en el desempeño administrativo; por ello, se respetó las ideas y 

pensamientos de los autores referenciados y, sobre todo, se tuvo en cuenta la ética 

para guardar en reserva los datos obtenidos de los trabajadores administrativos 

encuestados para el estudio. También, se respetó la autoría de las citas evitando 

el plagio. Se evitó cometer actos de injusticia en el proceso de la investigación 

evitando excluir a los encuestados. Otro aspecto ético fue el rigor científico mediante 

la aplicación secuencial del proceso de la investigación científica. Asimismo, se 

contó con la autorización correspondiente de la dirección de la UGEL Huamanga y 

respetando la confidencialidad de los datos obtenidos.
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4.1. A nivel descriptivo 
 

Tabla 1 
 

Procrastinación y niveles de estrés. 
 

Procrastinación*                   Niveles de estrés* 
 

Valoración F % F % 
Baja 13 26.0 17 34.0 

Media 33 66.0 14 28.0 

Alta 4 8.0 19 38.0 

Total 50 100.0 50 100.0 

*Nota: Cuestionarios de procrastinación y niveles de estrés aplicados a los trabajadores 

administrativos. 
 

 

Interpretación 
 

De acuerdo a la tabla 1, respecto a la variable procrastinación en los trabajadores 

administrativos, se comprueba que la calificación que sobresale está en la 

valoración Media con 66%, enseguida está la valoración Baja con 26.0% y la 

valoración Alta con 8%. Respecto a la variable niveles de estrés se observa que el 

nivel Alto prevalece con 38.0%, el nivel Bajo con el 34.0% y el nivel Medio con el 

28.0%. 
 
 
 

Tabla 2 
 

Procrastinación y niveles de estrés: factores emocionales. 
 

Procrastinación*                           
Factores 

       emocionales*   
 

Valoración F % F % 
Baja 13 26.0 31 62.0 

Media 33 66.0 4 8.0 

Alta 4 8.0 15 30.0 

 50 100.0 50 100.0 

*Nota: Cuestionarios de procrastinación y niveles de estrés aplicados a los trabajadores 

administrativos. 
 

 
Interpretación 

 

La tabla 2, respecto a la variable procrastinación en los trabajadores, se comprueba 

que la calificación que sobresale está en la valoración Media con 66%, enseguida 

está la valoración Baja con 26.0% y la valoración Alta con 8%. Respecto a la
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variable factores emocionales se observa que el nivel Bajo prevalece con 62.0%, 

seguido del nivel Alto con el 30.0% y el nivel Medio con el 8.0%. 

 

 

Tabla 3 
 

Procrastinación y niveles de estrés: factores conductuales. 
 

Procrastinación*                           
Factores 

          conductuales* 
 

Valoración F %  F  % 
Baja 13 26.0  21  42.0 

Media 33 66.0  12  24.0 

Alta 4 8.0  17  34.0 

 50 100.0  50  100.0 

*Nota: Cuestionarios de procrastinación y niveles de estrés aplicados a los trabajadores 

administrativos. 
 

 
Interpretación 

 

La tabla 3, respecto a la variable procrastinación en los trabajadores, se comprueba 

que la calificación que sobresale está en la valoración Media con 66%, enseguida 

está la valoración Baja con 26.0% y la valoración Alta con 8%. Respecto a la 

variable factores conductuales se observa que el nivel Bajo prevalece con 42.0%, 

seguido del nivel Alto con el 34.0% y el nivel Medio con el 24.0%. 

 

 

Tabla 4 
 

Procrastinación y niveles de estrés: factores cognitivos. 
 

Procrastinación*                           
Factores 

            cognitivos* 
 

Valoración F %  F  % 
Baja 13 26.0  26  52.0 

Media 33 66.0  16  32.0 

Alta 4 8.0  8  16.0 

 50 100.0  50  100.0 

*Nota: Cuestionarios de procrastinación y niveles de estrés aplicados a los trabajadores 

administrativos. 

Interpretación 
 

La tabla 4, respecto a la variable procrastinación en los trabajadores, se comprueba 

que la calificación que sobresale está en la valoración Media con 66%, enseguida
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está la valoración Baja con 26.0% y la valoración Alta con 8%. Respecto a la 

variable factores cognitivos se observa que el nivel Bajo prevalece con 52.0%, 

seguido del nivel Medio con el 32.0% y el nivel Bajo con el 16.0%. 

 

 

4.2. Prueba de normalidad 
 

Tabla 5 
 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk de los puntajes sobre procrastinación y 

niveles de estrés en trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga. 
 

 

  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. 

PROCRASTINACIÓN .729 50 .000 

Autorregulación .721 50 .000 

Postergación de 

actividades 

Motivación intrínseca 

 
.699 

 
.775 

 
50 

 
50 

 
.000 

 
.000 

NIVELES DE ESTRES .777 50 .000 

Factor emocional .649 50 .000 

Factor conductual .761 50 .000 

Factor cognitivo .749 50 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

Interpretación 
 

Para determinar la prueba estadística aplicada en el estudio, se procedió a analizar 

mediante la prueba de Shapiro-Wilk para las unidades de análisis procrastinación 

y niveles de estrés. Los resultados de la prueba arrojan un resultado de ,000 menor 

que ,05 (,000 < ,05) para ambas variables, que representa que los datos no tienen 

una distribución normal; por ello, para procesar y analizar la información recogida 

se aplicó la prueba no paramétrica Tau b de Kendall, porque los valores de los 

instrumentos son de tipo ordinal, se interpreta con la tabla (Villavicencio y Arteaga, 

2020): 
 

1,00 Correlación Perfecta 

De 0,80-0,99 Correlación Muy Alta 

De 0,60-0,79 Correlación Alta 

De 0,40-0,59 Correlación Media 

De 0,20-0,39 Correlación Baja 

De 0,01-0,19 Correlación Muy Baja 
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Coeficiente de 
correlación 

Sig. (bilateral) 

 

1.000 
  

,704**
 

  
 

.000 

N 50  50 

 

correlación ,704**
  1.000 

 

 

 

4.3. A nivel inferencial 
 

 
 

4.3.1. Contrastación de hipótesis 
 

 
 

4.3.1.1. Comprobación de la hipótesis general 
 

 

Tabla 6 
 

Correlación procrastinación y niveles de estrés. 
 

Correlaciones 

 
 
 
 

 
NIVELES DE

 
tau_b de 
Kendall 

 
PROCRASTINACIÓN 

                                PROCRASTINACIÓN*          ESTRÉS*  

 
 
 

NIVELES DE ESTRES              Coeficiente de 

 
Sig. (bilateral)                       .000 

                                                    N                                             50                                         50   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*Nota: Cuestionarios aplicados a los trabajadores administrativos. 
 
 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Niveles de estrés en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Niveles de estrés en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta Ho. Si el de valor p < 0.05, se acepta Ha. 
 

 

INTERPRETACIÓN: La correlación entre las variables procrastinación y niveles de 

estrés presenta un nivel de significación (p<.000), entonces se acepta la Ha. 

Mientras que el coeficiente de correlación  tau b de Kendall =,704, tiene una 

significancia estadística de correlación “Alta”. Este resultado permite deducir que a 

mayor procrastinación mayor nivel de estrés. Es decir, cuanto más procrastinación 

existe en los trabajadores administrativos, aumenta de similar forma el nivel de 

estrés.
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4.3.1.2. Comprobación de las hipótesis específicas 
 

 

Prueba de hipótesis específica 1 
 

 
 

Tabla 7 
 

Correlación entre procrastinación y factores emocionales.
 

Correlaciones 
 

 
Factores

 
tau_b de 
Kendall 

                                  PROCRASTINACIÓN           emocionales   

PROCRASTINACIÓN              Coeficiente de 
correlación                                             1.000                    ,531**

 

 
Sig. (bilateral)                                                                         

.000
 

 

N                                                                  50                         50 

Factores emocionales             Coeficiente de 

correlación                                              ,531**                              1.000 

 
Sig. (bilateral)                                           

.000
 

 

N                                                                  50                         50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Factores Emocionales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Factores Emocionales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

 
 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta Ho. Si el de valor p < 0.05, se acepta Ha. 
 

 

INTERPRETACIÓN: La correlación entre las variables procrastinación y factores 

emocionales presenta un nivel de significación (p<.000), entonces se acepta la Ha. 

Mientras que el coeficiente de correlación tau b de Kendall =,531, tiene una 

significancia estadística de correlación “Media”. Este resultado permite deducir que 

a mediana procrastinación menor nivel de estrés emocional. Es decir, cuanto menos 

procrastinación existe en los trabajadores administrativos, baja de similar forma el 

nivel de estrés emocional.
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Prueba de hipótesis específica 2 

Tabla 8 

Correlación entre procrastinación y factores conductuales.

Correlaciones 

Factores

tau_b de 
Kendall 

 PROCRASTINACIÓN    conductuales 

PROCRASTINACIÓN    Coeficiente de 
correlación  1.000   ,647**

 

Sig. (bilateral)  
.000

N    50   50 

Factores conductuales  Coeficiente de 
correlación   ,647** 1.000 

Sig. (bilateral)  
.000

N  50   50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Factores Conductuales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Factores Conductuales en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta Ho. Si el de valor p < 0.05, se acepta Ha. 

INTERPRETACIÓN: La correlación entre las variables procrastinación y factores 

conductuales presenta un nivel de significación (p<.000), entonces se acepta la Ha. 

Mientras que el coeficiente de correlación tau b de Kendall =,647, tiene una 

significancia estadística de correlación “Alta”. Este resultado permite deducir que a 

mayor procrastinación mayor el nivel de estrés conductual. Es decir, cuanto más 

alta presentan la procrastinación en los trabajadores administrativos, más alta será 

de similar forma el nivel de estrés conductual. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Tabla 9
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V. DISCUSIÓN

Correlación entre procrastinación y factores cognitivos.

Correlaciones 

Factores

tau_b de 
Kendall 

 PROCRASTINACIÓN   cognitivos 

PROCRASTINACIÓN    Coeficiente de 
correlación  1.000   ,630**

 

Sig. (bilateral)  
.000

N    50  50 

Factores cognitivos   Coeficiente de 
correlación   ,630** 1.000 

Sig. (bilateral)  
.000

N  50  50

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Hipótesis nula (Ho): No existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Factores Cognitivos en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Hipótesis alterna (Ha): Existe relación significativa entre la Procrastinación y 

Factores Cognitivos en los trabajadores administrativos de la UGEL Huamanga, 

Ayacucho -2020. 

Regla: Si el valor p ≥ 0.05, se acepta Ho. Si el de valor p < 0.05, se acepta Ha. 

INTERPRETACIÓN: La correlación entre las variables procrastinación y factores 

cognitivos presenta un nivel de significación (p<.000), entonces se acepta la Ha. 

Mientras que el coeficiente de correlación tau b de Kendall =,630, tiene una 

significancia estadística de correlación “Alta”. Este resultado permite deducir que a 

mayor procrastinación mayor el nivel de estrés cognitivo. Es decir, cuanto más alta 

presentan la procrastinación en los trabajadores administrativos, más alta será de 

similar forma el nivel de estrés cognitivo.



31 

La procrastinación es un problema que aqueja a la mayoría de la población de 

nuestro país. Es común observar que en el ámbito laboral existe un incumplimiento 

de funciones de trabajo y entrega oportuna de documentos solicitados por los 

usuarios. Pero este fenómeno no solo se presenta en el trabajo, sino también en el 

entorno familiar y social, condicionados en muchos casos como irresponsabilidad 

cuando se pospone una actividad y se aplaza en último momento o no se cumple, 

generando situaciones de duda a la persona que procrastina. 

Por otra parte, el estrés  en el ámbito de las personas en general se ha 

convertido en un problema que aqueja la salud mental, corporal, emocional y 

conductual de las personas y, en la actualidad, ha cobrado mayor relevancia por las 

consecuencias que trae consigo en las personas. 

Mientras que el estrés laboral, también es un problema de orden 

psicofisiológico, laboral y emocional que en la mayoría de trabajadores del sector 

público y privado ha mermado en la productividad de la empresa o institución. 

A partir de los resultados obtenidos respecto a la hipótesis general, se 

concluye una relación significativa entre la procrastinación y los niveles de estrés 

en trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga 2020; este resultado 

comprobado con el valor a 0,704 muestra la presencia de una correlación “Alta” y 

un p=0,000<0,05 resultado que permite aceptar Ha. Este resultado guarda similitud 

con la investigación de Soto (2017) quien al correlacionar variables de 

procrastinación  y el compromiso con  la organización,  concluye  que,  a mayor 

procrastinación  laboral  es  menor  el  compromiso organización  institucional  del 

trabajador; se puede inferir que la procrastinación influye en la productividad del 

trabajador y que tiene serias repercusiones en la calidad del trabajo cualitativo y 

temporal del trabajador administrativo de una institución determinada. 

Este resultado guarda relación con Salgado (2018) quien caracterizó niveles 

de procrastinación laboral que muestran el personal ejecutivo en la Región 

Metropolitana de Chile y consideran que toda organización necesita actualizaciones 

y perfeccionamiento de habilidades para erradicar conductas procrastinadoras que
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tiene impacto negativo en la productividad laboral y el uso adecuado del tiempo de 

trabajo efectivo. En esta conclusión, se resalta que la procrastinación genera 

aplazamiento del trabajo de manera sistemática y se convierte en un trastorno 

común entre los trabajadores y que sustituyen sus responsabilidades laborales por 

otras de menor importancia (De Antonio, 2011). 

Con respecto a la hipótesis específica 1 se concluye una relación entre la 

procrastinación y los niveles de estrés: factores emocionales en los trabajadores 

administrativos. Resultado comprobado con el valor a 0,531 que indica la presencia 

de una correlación “Media” y un p=0,000<0,05 resultado que permitió aceptar Ha. 

Estos resultados se corroboran con Natividad (2014,)  quien menciona que  la 

procrastinación es la causante de la frustración en los procesos de autorregulación 

de una actividad por la persona que pretende realizarla; por tanto, la autorregulación 

tendría como factor determinante la importancia y motivación de la actividad que 

realiza y que en los procesos autorregulatorios se encuentran el hecho de conducir, 

controlar sus comportamientos, conductas, actitudes y emociones en función del 

contexto en el que se desenvuelve. 

Carranza y Ramírez (2013) manifiestan que el hecho de procrastinar es un 

modelo de comportamiento que tiene arraigos emocionales causados por 

experiencias significativas y profundas que la persona no las percibe de manera 

interna pero que se expresa externamente en sus acciones. Entonces, implica que 

la procrastinación se relaciona con los estados emocionales del trabajador porque 

se ve en la imposibilidad de cumplir una actividad determinada por miedo al fracaso, 

indecisión para cumplirlas y el escaso compromiso institucional. 

En tanto, los resultados de las variables procrastinación y factores 

conductuales se concluye una relación significativa en los trabajadores 

administrativos comprobado con el valor a 0,647 que muestra la presencia de una 

correlación “Alta” y un p=0,000<0,05. Esta conclusión tiene asidero con las 

conclusiones de Hernández y García (2018) al establecer una relación significativa 

entre la procrastinación y la productividad de una organización. El factor conductual 

procrastinador se expresa  en el comportamiento  externo  del trabajador  como
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conductas auto protectoras que ayudan a regular el estrés, además de aspectos 

comportamentales que están relacionados con la calidad de vida, actividad física y 

modos de evitar el consumo de alcohol, comida chatarra y prácticas desordenadas 

(Moscoso, 1994); se establecen como factores relacionados a la actuación del 

trabajador para aplazar actividades programadas con antelación. 

También, se concluye una relación significativa entre la procrastinación y los 

niveles de estrés: factores cognitivos en los trabajadores administrativos 

comprobado con el valor a 0,630 que revela la presencia de una correlación “Alta” 

y un p=0,000<0,05. En este punto es importante señalar que los procesos mentales 

como la percepción, la comprensión, la interpretación y solución que se tiene del 

problema o suceso que causa el estrés y que desencadenan una serie de cambios 

a nivel psicológico o trastornos mentales. Lazarus y Folkman (1984) señalan que 

“el estrés psicológico es [...] una relación entre la persona y el medio ambiente que 

es apreciada por la persona como agotando o excediendo sus recursos y 

amenazando su bienestar” (p. 21). Entonces, este factor está relacionado con la 

procrastinación porque genera preocupación, falta de atención, ansiedad, deterioro 

de la memoria, entre otras afecciones ocasionado por la presión del problema que 

aqueja la persona (Cruz, 2018) y, por ende, repercute en la productividad del 

trabajador. 

Por otra parte, las conclusiones arribadas de relación significativa entre la 

procrastinación y el estrés en el ámbito laboral, tiene sustento por los avales 

investigativos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señalan que 

el estrés laboral o trastornos psicoorgánicos que presenta la persona en el entorno 

laboral es la reacción estresora que manifiesta ante las requerimientos y mandatos 

del entorno de trabajo que, en muchos casos, el trabajador tiene dificultades para 

afrontar la situación laboral. Cabanillas y Eneque (2021), de igual manera, 

corroboran que a mayor estrés laboral hay una tendencia a una mayor 

procrastinación. 

Este rasgo de estrés, propio del mundo laboral provoca una saciedad física 

o mental del trabajador, generando consecuencias que, aparte de afectar su salud,
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también el rendimiento laboral. Siendo este problema de carácter cognitivo, genera 

efectos fisiológicos que afectan el organismo a través de diferentes enfermedades 

que mellan la salud del trabajador. 

El estudio correlacional brindó fortalezas para la investigación por cuanto se 

pudo establecer una significativa concordancia entre ambas variables y determinar 

que el ser procrastinador es un problema que genera estrés en el trabajador. Sin 

embargo, el diseño utilizado tuvo ciertas limitaciones referidos básicamente a que 

las opiniones vertidas por los trabajadores se interpretan desde diversas posturas 

del accionar en el centro laboral y que las respuestas al cuestionario no tengan la 

sinceridad del caso. Por ello, es importante mencionar que los estudios cualitativos 

brindan una mayor profundidad al por qué se procrastina como especie de una 

costumbre cultural que se ha arraigado en nuestra población de la región Ayacucho. 

Por otro lado, la relevancia de la investigación es haber elaborado dos 

cuestionarios que sirven para identificar la procrastinación en el entorno laboral y 

niveles de estrés que se presenta, justamente, cuando el trabajador asume sus 

funciones y responsabilidades en las diferentes actividades propias de la institución. 

Sin duda, estos hallazgos permitirán establecer estrategias que ayude a 

disminuir la procrastinación y el estrés de las personas en el espacio laboral. Pero, 

se requiere comprender que la institución laboral juega un rol importante para 

mejorar la calidad del trabajador ante los usuarios; porque el problema de la 

procrastinación no solo es problema del trabajador, sino del sistema institucional a 

nivel micro y macro. 

Finalmente, comprender la naturaleza  procrastinadora de cada persona 

implica que es una realidad única que presenta matices variados con respecto a las 

formas de aplazar las actividades laborales, que muchas veces están 

condicionados por el contexto social y cultural de cómo, cuándo y para qué realiza 

las actividades laborales que, para el trabajador, pueden ser una forma de 

realización personal y vocacional o, simplemente, un cumplimiento obligatorio de 

sus funciones por motivos del salario bajo, las relaciones hostiles con los otros
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trabajadores o la insatisfacción por la función que cumple. Son muchos factores que 

afectan la calidad del servicio de la persona y que en reiteradas veces los autores 

e investigadores concuerdan que este es un problema estructural y social que 

requiere atención desde un panorama socio-antropológico y no solo fisiológico o 

psicológico. 
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VI. CONCLUSIONES

1. El resultado obtenido a través del estadígrafo Tau b de Kendall se concluye

una relación significativa entre la procrastinación y los niveles de estrés en

trabajadores   administrativos   de   la   UGEL-Huamanga   2020.   Resultado

comprobado con el valor a 0,704 que muestra la presencia de una correlación 

“Alta” y un p=0,000<0,05 resultado que permite rechazar Ho y aceptar Ha. 

2. El resultado obtenido a través del estadígrafo Tau b de Kendall se concluye

una relación entre la procrastinación y los niveles de estrés: factores

emocionales en trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga 2020.

Resultado comprobado con el valor a 0,531 que indica la presencia de una

correlación “Media” y un p=0,000<0,05 resultado que permite rechazar Ho y

aceptar Ha.

3. El resultado obtenido a través del estadígrafo Tau b de Kendall se concluye

una relación significativa entre la procrastinación y los niveles de estrés:

factores conductuales en trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga

2020. Resultado comprobado con el valor a 0,647 que muestra la presencia de

una correlación “Alta” y un p=0,000<0,05 resultado que permite rechazar Ho y

aceptar Ha.

4. El resultado obtenido a través del estadígrafo Tau b de Kendall se concluye

una relación significativa  entre la procrastinación y los niveles de estrés:

factores cognitivos en los trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga

2020. Resultado comprobado con el valor a 0,630 que revela la presencia de

una correlación “Alta” y un p=0,000<0,05 resultado que permite rechazar Ho y

aceptar Ha.
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VII. RECOMENDACIONES

1. A  la  dirección  de  la  UGEL-Huamanga,  promover  estrategias,  espacios  y

tiempos  para  los trabajadores administrativos  que  impliquen  prácticas  de

actividades físicas y socio emocionales para optimizar el desempeño de

funciones y cumplir con los objetivos institucionales de calidad. 

2. A los trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga, actualizar en temas

relacionados a la procrastinación en el contexto laboral y mejorar la disposición

a una mejora de vida mediante actividades que beneficien a su salud corporal

y salud mental y asuman con responsabilidad su trabajo y mejorar la calidad

del servicio al usuario.

3. A los investigadores que aborden temas relacionados a la procrastinación y

niveles de estrés, validar más ítems que profundicen y mejoren los

instrumentos porque cada institución es una realidad diferente y requiere un

tratamiento contextual para generalizar los resultados y conclusiones de las

investigaciones.

4. A las futuras investigaciones, promover estudios cualitativos en temas de

procrastinación y estrés para interpretar la función real del trabajo laboral de

las personas.
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Anexo 1 

Matriz de operacionalización de variables 
 
 
 

 

VARIABLES 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ESCALA DE MEDICIÓN 

   

P
ro

c
ra

s
ti

n
a
c
ió

n
 

“Es el acto posponer una 
acción que debe cumplirse; por 
lo que implica una mala lección 
de prioridades, donde se eligen 
las actividades que importan 
menos, para darle tiempo a las 
actividades que importan más, 
por lo que uno procrastina la 
que uno pospone” (De Antonio, 
2011) 

“Cuestionario de Autorregulación     Emociones Ordinal: 
procrastinación para     Conductas Alta 
trabajadores     Actitudes Media 

administrativos” que  Baja 

mide las dimensiones Postergación de     Justificadas  
de autorregulación, 
postergación de 

actividades     Injustificadas  

actividades y 
Motivación intrínseca     Vocación  

motivación intrínseca,     Perfil profesional  
consta de 20 ítems.     Autorrealización  

   

N
iv

e
l 
d

e
 e

s
tr

é
s

 

Proceso de adaptación, 
establecida por las 
características personales y 
procesos mentales, como 
consecuencia de factores 
emocionales, factores 
conductuales y factores 
cognitivos (Fernández, 2016, 
p. 84) 

“Cuestionario de estrés 
para trabajadores 
administrativos” que 
mide niveles de estrés 
en los factores 
emocionales, 
conductuales y 
cognitivos, consta de 
30 ítems. 

Factores emocionales     Ansiedad Ordinal: 
    Tristeza Alto 
    Ira Medio 

Factores conductuales     Empatía Bajo 

    Asertividad  
    Tolerancia  

Factores cognitivos     Aprehensión  
    Asimilación  
    Acomodación  



 

 
Anexo 2 

Matriz de consistencia 
 

 

PROBLEMA GENERAL 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLES/ 

 

DIMENSIONES 

 

METODOLOGIA 

¿Cuál es la relación entre la 
procrastinación y los niveles de estrés 
de los trabajadores administrativos de la 
UGEL Huamanga, Ayacucho, 2020? 

determinar la relación entre la 
procrastinación y los niveles de estrés 
de trabajadores administrativos de la 
UGEL Huamanga, Ayacucho, 2020 

: “Existe relación significativa entre la 
procrastinación y niveles de estrés en 
trabajadores administrativos de la UGEL 
Huamanga, Ayacucho-2020” 

VARIABLE 1 
 

Procrastinación 
 

Dimensiones: 
 

1.  Autorregulación. 
2.  Postergación de 

actividades. 
3.  Motivación 

intrínseca. 
 
 

VARIABLE 2 
 

Nivel de estrés 
Dimensiones: 

 

1.   Factores 
emocionales. 

2.  Factores 
conductuales. 

3.  Factores 
cognitivos. 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 

 

No experimental 
 

DISEÑO: 
 

Descriptivo Correlacional. 
 

MÉTODO: 
 

Hipotético-deductivo. 
 

POBLACIÓN: 
 

150 trabajadores de la 
UGEL-Huamanga, 
Ayacucho. 

 

MUESTRA: 
 

50 trabajadores de la 
UGEL-Huamanga, 
Ayacucho. 

 

TÉCNICA: 

Encuesta. 

INSTRUMENTOS: 

“Cuestionario de 
procrastinación para 
trabajadores 
administrativos”. 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

a) ¿Cuál es la relación entre la 
procrastinación      y      los      factores 
emocionales    en    los    trabajadores 
administrativos de la UGEL Huamanga, 
Ayacucho-2020? 
b)   ¿Cuál   es   la   relación   entre   la 

procrastinación y los factores 
conductuales de los trabajadores 
administrativos de la UGEL Huamanga, 
Ayacucho-2020? 
c) ¿Cuál es la relación entre la 
procrastinación y los factores cognitivos 
de los trabajadores administrativos de la 
UGEL Huamanga, Ayacucho-2020? 

: a) Establecer la relación entre la 
procrastinación      y      los      factores 
emocionales    en    los    trabajadores 
administrativos de la UGEL Huamanga, 
Ayacucho-2020. 
b)   Establecer   la   relación   entre   la 
procrastinación y los factores 
conductuales de los trabajadores 
administrativos de la UGEL Huamanga, 
Ayacucho-2020. 
c) Establecer la relación entre la 
procrastinación y los factores cognitivos 
de los trabajadores administrativos de 
la UGEL Huamanga, Ayacucho-2020. 

a) “Existe relación significativa entre la 
procrastinación y los factores 
emocionales en los trabajadores 
administrativos de la UGEL Huamanga, 
Ayacucho-2020”. 
b) “Existe relación significativa entre la 
procrastinación y factores conductuales 
en los trabajadores administrativos de la 
UGEL Huamanga, Ayacucho -2020”. 
c) “Existe relación significativa entre la 
procrastinación y factores cognitivos en 
los trabajadores administrativos de la 
UGEL Huamanga, Ayacucho-2020”. 



 

 
Anexo 3 

 
Cuestionario de procrastinación para trabajadores administrativos 

 

Estimado Sr. Sra. Srita.: 
El cuestionario es referido a la procrastinación (como acto de postergar el trabajo por dar importancia a otras 
actividades de interés) tiene la finalidad de valorar las dimensiones: autorregulación, postergación de 
actividades y motivación intrínseca de los trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga. Este 
instrumento tiene un fin académico para la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Motivo por el 
cual le suplicamos tenga a bien de responder las alternativas que se presentan de manera real y objetiva. La 
encuesta es anónima. 

 
Indicaciones: 

Marque con un aspa (X) una de las alternativas correspondiente a cada ítem, todas las alternativas deben ser 
marcadas. Los valores que se presentan son las siguientes: 

Nunca o casi nunca A veces Siempre o casi siempre 

1 2 3 

 

 
 

N° 
 

ITEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 

Autorregulación 

1 La perspectiva de fracasar me preocupa.    
2 Me amarga demasiado presentar un trabajo con errores.    
3 usualmente realizo mis labores administrativas lo antes posible.    
4 Me frustro con facilidad cuando existen problemas que interfieren con el logro de mis 

metas. 
   

5 Al enfrentarme a una dificultad laboral o familiar, nunca inicio con el diálogo, siempre 
considero que sea la otra persona quién inicie el diálogo, a veces suelo evitarlo. 

   

6 Cuando recibo un mensaje en mi celular de algún amigo que quiere hablarme de sus 
problemas, retraso todo lo que puedo para devolverle la llamada. 

   

7 Sé con exactitud, cuánto tiempo cumplir una determinada tarea.    
Postergación de actividades 

8 Constantemente me comprometo a realizar más tareas de las que realmente puedo 
asumir. 

   

9 Tiendo a posponer tareas, aunque éstas sean importantes.    
10 Mis indecisiones han afectado ciertas acciones importantes de mi vida laboral y familiar.    
11 En mi centro laboral, cuando tengo una fecha límite de entrega, espero hasta el último 

momento. 
   

12 Cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último momento.    
13 Me resulta complicado trabajar, cuando tengo muchas tareas pendientes.    
Motivación intrínseca 

14 Cuando analizo un documento, con facilidad me pongo a soñar despierto.    
15 Al iniciar la semana, ya tengo pensado lo que tengo que hacer y cuándo lo voy a hacer.    
16 Cuando compro obsequios para alguien, lo realizo con anticipación.    
17 Cuando me disgusto con alguien, prefiero no hablar o retirarme antes que explicarle el 

motivo de mi molestia. 
   

18 Cuando realiza una tarea que no me agrada, tengo la obligación de hacerla o de lo 
contrario no puedo con ella. 

   

19 Usualmente pago mis deudas económicas tan pronto como pueda, en vez de esperar al 
último momento. 

   

20 Siempre me agrada enfrentarme a retos difíciles.    
Gracias por su atención.



 

 

 
Cuestionario de estrés para trabajadores administrativos 

 
 
 

AREA: ……………………………………………...CARGO: ………………………………………………. 

Estimado Sr. Sra. Srita.: 
El cuestionario es referido al nivel de estrés que presenta en su labor administrativa; tiene la finalidad 
de valorar los factores: emocionales, conductuales y cognitivos. Este instrumento tiene un fin 
académico para estudios en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo; motivo por el 
que, le suplicamos tenga a bien de responder las alternativas que se presentan de manera real y 
objetiva. La encuesta es anónima. 

 
Indicaciones: 
Marque con un aspa (X) una de las alternativas correspondiente a cada ítem, todas las alternativas 
deben ser marcadas. Los valores que se presentan son las siguientes: 

 

NUNCA RARA VEZ A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

 
1.     Factores emocionales 

 

 

N°. 
 

Ítems 
Valores 

1 2 3 4 5 

1 Estoy intranquilo y no puedo relajarme.      

2 Me siento deprimido y triste.      

3 Tengo ansiedad o angustia.      

4 Tengo dificultades para concentrarme en mis labores.      

5 Siento impulsos de agresividad y me irrito con facilidad.      

6 Siento que debo competir con los compañeros de trabajo.      

7 Me afecta la personalidad y el carácter de la directora.      

8 Siento sobrecarga de trabajos asignados a mi persona.      

9 Me afecta las evaluaciones permanentes de la dirección      

10 Hago elogios a mí mismo      

 

 

2.     Factores conductuales 
 

 

N°. 
 

Ítems 
Valores 

1 2 3 4 5 

1 Tengo tendencia a discutir ante cualquier situación.      

2 Siento que debo aislarme de los demás.      

3 Tengo desgano para realizar mis labores.      

4 Tengo deseos de aumento o reducción de comer      

5 Presento cuadros de insomnio.      

6 Presento cansancio de manera permanente.      

7 Presento dolencias de cabeza.      

8 Tengo dificultades de digestión o dolencia estomacal.      

9 Presento hábitos de morder mis uñas o frotarme las manos.      

10 Tengo somnolencia y necesidad de dormir.      



 

 

3.     Factores cognitivos 
 

 

N°. 
 

Ítems 
Valores 

1 2 3 4 5 

1 Soy asertivo con los demás.      

2 Planifico, elaboro y ejecución mis labores.      

3 Elaboro organizadores de conocimiento en mis labores.      

4 Resuelvo con facilidad las situaciones personales y de mis 

labores. 
     

5 Manejo estrategias para buscar información sobre las 

situaciones en mis labores. 

     

6 Expreso alguna situación que me preocupa.      

7 No entiendo los temas que se abordan en las capacitaciones.      

8 Participo en las capacitaciones (preguntar o responder a 

preguntas). 
     

9 Percibo el tiempo limitado para hacer mis labores      

10 Consulto a otros según la situación de mis labores      

 
Gracias por su atención.



 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 
 
 

 
Firma del Experto Informante 

ORCID: 0000-0002-1119-8708 

 

Anexo 4 

 
Validación de los expertos 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 
PROCRASTINACIÓN 

 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1
 Relevancia2

 Claridad3
 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Autorregulación Si No Si No Si No  
1 La perspectiva de fracasar me preocupa. x  x  x   
2 Me amarga demasiado presentar un trabajo con errores. x  x  x   
3 usualmente realizo mis labores administrativas lo antes posible. x  x  x   
4 Me frustro con facilidad cuando existen problemas que interfieren con el logro 

de mis metas. 

x  x  x   

5 Al enfrentarme a una dificultad laboral o familiar, nunca inicio con el diálogo, 
siempre considero que sea la otra persona quién inicie el diálogo, a veces suelo 

evitarlo. 

x  x  x   

6 Cuando recibo un mensaje en mi celular de algún amigo que quiere hablarme 
de sus problemas, retraso todo lo que puedo para devolverle la llamada. 

x  x  x   

7 Sé con exactitud, cuánto tiempo cumplir una determinada tarea. x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Postergación de actividades Si No Si No Si No  

8 Constantemente me comprometo a realizar más tareas de las que realmente 
puedo asumir. 

x  x  x   

9 Tiendo a posponer tareas, aunque éstas sean importantes. x  x  x   
10 Mis indecisiones han afectado ciertas acciones importantes de mi vida laboral 

y familiar. 
x  x  x   

11 En mi centro laboral, cuando tengo una fecha límite de entrega, espero hasta 

el último momento. 

x  x  x   

12 Cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último momento. x  x  x   
13 Me resulta complicado trabajar, cuando tengo muchas tareas pendientes. x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Motivación intrínseca Si No Si No Si No  
14 Cuando analizo un documento, con facilidad me pongo a soñar despierto. x  x  x   
15 Al iniciar la semana, ya tengo pensado lo que tengo que hacer y cuándo lo voy 

a hacer. 
x  x  x   

16 Cuando compro obsequios para alguien, lo realizo con anticipación. x  x  x   
17 Cuando me disgusto con alguien, prefiero no hablar o retirarme antes que 

explicarle el motivo de mi molestia. 
x  x  x   

18 Cuando realiza una tarea que no me agrada, tengo la obligación de hacerla o 
de lo contrario no puedo con ella. 

x  x  x   

19 Usualmente pago mis deudas económicas tan pronto como pueda, en vez de 
esperar al último momento. 

x  x  x   

20 Siempre me agrada enfrentarme a retos difíciles. x  x  x   
 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
 

Opinión de aplicabilidad:            Aplicable [ SI ]             Aplicable después de corregir [  ]           No 
aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador.  JAIME ADRIÁN VARGAS JERÍ (ORCID: 0000-0002-1119- 

8708) 

 
Especialidad del validador: Doctor en Educación. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 

 

Febrero, 30 del 2021



 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 
 

 
Firma del Experto Informante 

(ORCID: 0000-0002-1119-8708) 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE 

ESTRÉS 
 

 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1

 Relevancia2
 Claridad3

 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: factores emocionales Si No Si No Si No  
1 Estoy intranquilo y no puedo relajarme. x  x  x   
2 Me siento deprimido y triste. x  x  x   
3 Tengo ansiedad o angustia. x  x  x   
4 Tengo dificultades para concentrarme en mis labores. x  x  x   
5 Siento impulsos de agresividad y me irrito con facilidad. x  x  x   
6 Siento que debo competir con los compañeros de trabajo. x  x  x   
7 Me afecta la personalidad y el carácter de la directora. x  x  x   
8 Siento sobrecarga de trabajos asignados a mi persona. x  x  x   
9 Me afecta las evaluaciones permanentes de la dirección x  x  x   
10 Hago elogios a mí mismo x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: factores conductuales Si No Si No Si No  
11 Tengo tendencia a discutir ante cualquier situación. x  x  x   
12 Siento que debo aislarme de los demás. x  x  x   
13 Tengo desgano para realizar mis labores. x  x  x   
14 Tengo deseos de aumento o reducción de comer x  x  x   
15 Presento cuadros de insomnio. x  x  x   
16 Presento cansancio de manera permanente. x  x  x   
17 Presento dolencias de cabeza. x  x  x   
18 Tengo dificultades de digestión o dolencia estomacal. x  x  x   
19 Presento hábitos de morder mis uñas o frotarme las manos. x  x  x   
20 Tengo somnolencia y necesidad de dormir. x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: factores cognitivos Si No Si No Si No  
21 Soy asertivo con los demás. x  x  x   
22 Planifico, elaboro y ejecución mis labores. x  x  x   
23 Elaboro organizadores de conocimiento en mis labores. x  x  x   
24 Resuelvo con facilidad las situaciones personales y de mis labores. x  x  x   
25 Manejo estrategias para buscar información sobre las situaciones en mis labores. x  x  x   
26 Expreso alguna situación que me preocupa. x  x  x   
27 No entiendo los temas que se abordan en las capacitaciones. x  x  x   
28 Participo en las capacitaciones (preguntar o responder a preguntas). x  x  x   
29 Percibo el tiempo limitado para hacer mis labores x  x  x   
20 Consulto a otros según la situación de mis labores x  x  x   

 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [SI]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

 

Apellidos y nombres del juez validador.   JAIME ADRIÁN VARGAS JERÍ (ORCID: 0000-0002-1119-8708) 
 

Especialidad del validador: Doctor en Educación. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 

 

Febrero 30 del 2021



 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 

PROCRASTINACIÓN 
 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1
 Relevancia2

 Claridad3
 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Autorregulación Si No Si No Si No  
1 La perspectiva de fracasar me preocupa. x  x  x   
2 Me amarga demasiado presentar un trabajo con errores. x  x  x   
3 usualmente realizo mis labores administrativas lo antes posible. x  x  x   
4 Me frustro con facilidad cuando existen problemas que interfieren con el logro 

de mis metas. 

x  x  x   

5 Al enfrentarme a una dificultad laboral o familiar, nunca inicio con el diálogo, 
siempre considero que sea la otra persona quién inicie el diálogo, a veces suelo 

evitarlo. 

x  x  x   

6 Cuando recibo un mensaje en mi celular de algún amigo que quiere hablarme 
de sus problemas, retraso todo lo que puedo para devolverle la llamada. 

x  x  x   

7 Sé con exactitud, cuánto tiempo cumplir una determinada tarea. x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Postergación de actividades Si No Si No Si No  

8 Constantemente me comprometo a realizar más tareas de las que realmente 
puedo asumir. 

x  x  x   

9 Tiendo a posponer tareas, aunque éstas sean importantes. x  x  x   
10 Mis indecisiones han afectado ciertas acciones importantes de mi vida laboral 

y familiar. 
x  x  x   

11 En mi centro laboral, cuando tengo una fecha límite de entrega, espero hasta 

el último momento. 

x  x  x   

12 Cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último momento. x  x  x   
13 Me resulta complicado trabajar, cuando tengo muchas tareas pendientes. x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Motivación intrínseca Si No Si No Si No  
14 Cuando analizo un documento, con facilidad me pongo a soñar despierto. x  x  x   
15 Al iniciar la semana, ya tengo pensado lo que tengo que hacer y cuándo lo voy 

a hacer. 

x  x  x   

16 Cuando compro obsequios para alguien, lo realizo con anticipación. x  x  x   
17 Cuando me disgusto con alguien, prefiero no hablar o retirarme antes que 

explicarle el motivo de mi molestia. 

x  x  x   

18 Cuando realiza una tarea que no me agrada, tengo la obligación de hacerla o 
de lo contrario no puedo con ella. 

x  x  x   

19 Usualmente pago mis deudas económicas tan pronto como pueda, en vez de 

esperar al último momento. 

x  x  x   

20 Siempre me agrada enfrentarme a retos difíciles. x  x  x   
 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ SI ]       Aplicable después de corregir [   ]     No aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador. INDALECIO MUJICA BERMÚDEZ (ORCID: 0000-0001-7855-4538) 

 
Especialidad del validador: Doctor en Administración Educativa. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 

 

Febrero 30 del 2021 
 

 
 
 
 
Firma del Experto Informante 

ORCID: 0000-0001-7855-4538



 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE 

ESTRÉS 
 

 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1

 Relevancia2
 Claridad3

 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: factores emocionales Si No Si No Si No  
1 Estoy intranquilo y no puedo relajarme. x  x  x   
2 Me siento deprimido y triste. x  x  x   
3 Tengo ansiedad o angustia. x  x  x   
4 Tengo dificultades para concentrarme en mis labores. x  x  x   
5 Siento impulsos de agresividad y me irrito con facilidad. x  x  x   
6 Siento que debo competir con los compañeros de trabajo. x  x  x   
7 Me afecta la personalidad y el carácter de la directora. x  x  x   
8 Siento sobrecarga de trabajos asignados a mi persona. x  x  x   
9 Me afecta las evaluaciones permanentes de la dirección x  x  x   
10 Hago elogios a mí mismo x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: factores conductuales Si No Si No Si No  
11 Tengo tendencia a discutir ante cualquier situación. x  x  x   
12 Siento que debo aislarme de los demás. x  x  x   
13 Tengo desgano para realizar mis labores. x  x  x   
14 Tengo deseos de aumento o reducción de comer x  x  x   
15 Presento cuadros de insomnio. x  x  x   
16 Presento cansancio de manera permanente. x  x  x   
17 Presento dolencias de cabeza. x  x  x   
18 Tengo dificultades de digestión o dolencia estomacal. x  x  x   
19 Presento hábitos de morder mis uñas o frotarme las manos. x  x  x   
20 Tengo somnolencia y necesidad de dormir. x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: factores cognitivos Si No Si No Si No  
21 Soy asertivo con los demás. x  x  x   
22 Planifico, elaboro y ejecución mis labores. x  x  x   
23 Elaboro organizadores de conocimiento en mis labores. x  x  x   
24 Resuelvo con facilidad las situaciones personales y de mis labores. x  x  x   
25 Manejo estrategias para buscar información sobre las situaciones en mis labores. x  x  x   
26 Expreso alguna situación que me preocupa. x  x  x   
27 No entiendo los temas que se abordan en las capacitaciones. x  x  x   
28 Participo en las capacitaciones (preguntar o responder a preguntas). x  x  x   
29 Percibo el tiempo limitado para hacer mis labores x  x  x   
20 Consulto a otros según la situación de mis labores x  x  x   

 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [SI]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador. INDALECIO MUJICA BERMPUDEZ (ORCID: 0000-0001-7855-4538) 

 
Especialidad del validador: Doctor Administración Educativa. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 

 

Febrero 30 del 2021 
 

 
 
 
 

Firma del Experto Informante 

ORCID: 0000-0001-7855-4538



 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 

PROCRASTINACIÓN 
 
 

Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1
 Relevancia2

 Claridad3
 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Autorregulación Si No Si No Si No  
1 La perspectiva de fracasar me preocupa. x  x  x   
2 Me amarga demasiado presentar un trabajo con errores. x  x  x   
3 usualmente realizo mis labores administrativas lo antes posible. x  x  x   
4 Me frustro con facilidad cuando existen problemas que interfieren con el logro 

de mis metas. 

x  x  x   

5 Al enfrentarme a una dificultad laboral o familiar, nunca inicio con el diálogo, 
siempre considero que sea la otra persona quién inicie el diálogo, a veces suelo 

evitarlo. 

x  x  x   

6 Cuando recibo un mensaje en mi celular de algún amigo que quiere hablarme 
de sus problemas, retraso todo lo que puedo para devolverle la llamada. 

x  x  x   

7 Sé con exactitud, cuánto tiempo cumplir una determinada tarea. x  x  x   
 DIMENSIÓN 2: Postergación de actividades Si No Si No Si No  

8 Constantemente me comprometo a realizar más tareas de las que realmente 
puedo asumir. 

x  x  x   

9 Tiendo a posponer tareas, aunque éstas sean importantes. x  x  x   
10 Mis indecisiones han afectado ciertas acciones importantes de mi vida laboral 

y familiar. 
x  x  x   

11 En mi centro laboral, cuando tengo una fecha límite de entrega, espero hasta 

el último momento. 

x  x  x   

12 Cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último momento. x  x  x   
13 Me resulta complicado trabajar, cuando tengo muchas tareas pendientes. x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: Motivación intrínseca Si No Si No Si No  
14 Cuando analizo un documento, con facilidad me pongo a soñar despierto. x  x  x   
15 Al iniciar la semana, ya tengo pensado lo que tengo que hacer y cuándo lo voy 

a hacer. 

x  x  x   

16 Cuando compro obsequios para alguien, lo realizo con anticipación. x  x  x   
17 Cuando me disgusto con alguien, prefiero no hablar o retirarme antes que 

explicarle el motivo de mi molestia. 

x  x  x   

18 Cuando realiza una tarea que no me agrada, tengo la obligación de hacerla o 
de lo contrario no puedo con ella. 

x  x  x   

19 Usualmente pago mis deudas económicas tan pronto como pueda, en vez de 

esperar al último momento. 

x  x  x   

20 Siempre me agrada enfrentarme a retos difíciles. x  x  x   
 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
 
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ SI ]       Aplicable después de corregir [   ]     No aplicable [   ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador: ÓSCAR GUTIÉRREZ HUAMANÍ (ORCID: https://orcid.org/0000-0002- 
8070-0108) 

 
Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Motricidad. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 

Febrero 30 del 2021

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 

Firma del Experto Informante 

 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8070-0108



 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL NIVEL DE 

ESTRÉS 
 

 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1

 Relevancia2
 Claridad3

 Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: factores emocionales Si No Si No Si No  
1 Estoy intranquilo y no puedo relajarme. x  x  x   
2 Me siento deprimido y triste. x  x  x   
3 Tengo ansiedad o angustia. x  x  x   
4 Tengo dificultades para concentrarme en mis labores. x  x  x   
5 Siento impulsos de agresividad y me irrito con facilidad. x  x  x   
6 Siento que debo competir con los compañeros de trabajo. x  x  x   
7 Me afecta la personalidad y el carácter de la directora. x  x  x   
8 Siento sobrecarga de trabajos asignados a mi persona. x  x  x   
9 Me afecta las evaluaciones permanentes de la dirección x  x  x   
10 Hago elogios a mí mismo x  x  x   

 DIMENSIÓN 2: factores conductuales Si No Si No Si No  
11 Tengo tendencia a discutir ante cualquier situación. x  x  x   
12 Siento que debo aislarme de los demás. x  x  x   
13 Tengo desgano para realizar mis labores. x  x  x   
14 Tengo deseos de aumento o reducción de comer x  x  x   
15 Presento cuadros de insomnio. x  x  x   
16 Presento cansancio de manera permanente. x  x  x   
17 Presento dolencias de cabeza. x  x  x   
18 Tengo dificultades de digestión o dolencia estomacal. x  x  x   
19 Presento hábitos de morder mis uñas o frotarme las manos. x  x  x   
20 Tengo somnolencia y necesidad de dormir. x  x  x   

 DIMENSIÓN 3: factores cognitivos Si No Si No Si No  
21 Soy asertivo con los demás. x  x  x   
22 Planifico, elaboro y ejecución mis labores. x  x  x   
23 Elaboro organizadores de conocimiento en mis labores. x  x  x   
24 Resuelvo con facilidad las situaciones personales y de mis labores. x  x  x   
25 Manejo estrategias para buscar información sobre las situaciones en mis labores. x  x  x   
26 Expreso alguna situación que me preocupa. x  x  x   
27 No entiendo los temas que se abordan en las capacitaciones. x  x  x   
28 Participo en las capacitaciones (preguntar o responder a preguntas). x  x  x   
29 Percibo el tiempo limitado para hacer mis labores x  x  x   
20 Consulto a otros según la situación de mis labores x  x  x   

 

Opinión de aplicabilidad:   Aplicable [SI]             Aplicable después de corregir [  ]           No aplicable [  ] 

 
Apellidos y nombres del juez validador: ÓSCAR GUTIÉRREZ HUAMANÍ (ORCID: https://orcid.org/0000-0002- 

8070-0108) 
 

Especialidad del validador: Doctor en Ciencias de la Motricidad. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión 

 

Febrero 30 del 2021 
 

 
 
 
 
Firma del Experto Informante

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8070-0108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5



 

 

Confiabilidad por muestra piloto 
 

“Cuestionario de procrastinación para trabajadores administrativos” 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
 

Cronbach 

 

 
N de elementos 

 

,903 
 

20 
 

 
 
 

Estadísticas de total de elemento 
 
 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 
Correlación total 

de elementos 

corregida 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 
 

ÍTEM1 
 

34,60 
 

65,918 
 

,382 
 

,902 
 

ÍTEM2 
 

34,08 
 

61,259 
 

,646 
 

,895 
 

ITEM3i 
 

34,96 
 

66,366 
 

,408 
 

,901 
 

ÍTEM4 
 

34,80 
 

65,592 
 

,386 
 

,902 
 

ÍTEM5 
 

34,96 
 

64,815 
 

,455 
 

,900 
 

ÍTEM6 
 

34,30 
 

61,561 
 

,525 
 

,899 
 

ÍTEM7 
 

34,30 
 

61,561 
 

,525 
 

,899 
 

ÍTEM8 
 

34,42 
 

60,085 
 

,764 
 

,891 
 

ÍTEM9 
 

35,00 
 

64,939 
 

,507 
 

,899 
 

ÍTEM10 
 

34,78 
 

63,114 
 

,579 
 

,897 
 

ÍTEM11 
 

35,10 
 

66,051 
 

,350 
 

,903 
 

ÍTEM12 
 

34,74 
 

63,951 
 

,768 
 

,895 
 

ÍTEM13 
 

35,00 
 

65,796 
 

,484 
 

,900 
 

ÍTEM14 
 

34,44 
 

60,007 
 

,786 
 

,891 
 

ÍTEM15 
 

34,24 
 

63,941 
 

,390 
 

,903 
 

ÍTEM16 
 

34,44 
 

60,007 
 

,786 
 

,891 
 

ÍTEM17 
 

34,86 
 

64,123 
 

,596 
 

,897 
 

ÍTEM18 
 

34,36 
 

64,684 
 

,524 
 

,899 
 

ÍTEM19 
 

34,56 
 

62,741 
 

,494 
 

,900 
 

ÍTEM20 
 

34,04 
 

62,774 
 

,513 
 

,899 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cuestionario de estrés para trabajadores administrativos”



 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
 

Cronbach 

 
 

N de elementos 
 

,952 
 

30 

Estadísticas de total de elemento 
 
 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

 
 
Correlación total 

de elementos 

corregida 

 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 
 

ÍTEM1 
 

67,82 
 

379,212 
 

,685 
 

,950 
 

ÍTEM2 
 

67,84 
 

391,198 
 

,597 
 

,950 
 

ITEM3 
 

67,94 
 

389,568 
 

,581 
 

,951 
 

ÍTEM4 
 

68,70 
 

401,480 
 

,383 
 

,952 
 

ÍTEM5 
 

68,72 
 

395,675 
 

,606 
 

,951 
 

ÍTEM6 
 

67,94 
 

365,323 
 

,778 
 

,949 
 

ÍTEM7 
 

68,12 
 

384,842 
 

,788 
 

,949 
 

ÍTEM8 
 

67,94 
 

380,507 
 

,693 
 

,949 
 

ÍTEM9 
 

68,08 
 

384,483 
 

,826 
 

,949 
 

ÍTEM10 
 

68,36 
 

387,827 
 

,798 
 

,949 
 

ÍTEM11 
 

68,32 
 

389,569 
 

,764 
 

,949 
 

ÍTEM12 
 

68,84 
 

398,464 
 

,512 
 

,951 
 

ÍTEM13 
 

68,36 
 

387,133 
 

,820 
 

,949 
 

ÍTEM14 
 

68,36 
 

392,684 
 

,777 
 

,950 
 

ÍTEM15 
 

68,14 
 

381,919 
 

,857 
 

,948 
 

ÍTEM16 
 

67,90 
 

394,092 
 

,757 
 

,950 
 

ÍTEM17 
 

67,72 
 

383,185 
 

,682 
 

,950 
 

ÍTEM18 
 

68,16 
 

382,015 
 

,568 
 

,951 
 

ÍTEM19 
 

68,24 
 

392,145 
 

,705 
 

,950 
 

ÍTEM20 
 

68,46 
 

401,682 
 

,448 
 

,952 
 

ITEM21 
 

68,54 
 

402,702 
 

,478 
 

,951 
 

ITEM22 
 

68,14 
 

387,184 
 

,869 
 

,949 
 

ITEM23 
 

68,34 
 

392,147 
 

,694 
 

,950 
 

ITEM24 
 

67,64 
 

412,521 
 

,682 
 

,955 
 

ITEM25 
 

66,72 
 

378,206 
 

,717 
 

,949 
 

ITEM26 
 

67,10 
 

377,031 
 

,708 
 

,949 
 

ITEM27 
 

67,34 
 

377,004 
 

,684 
 

,950 
 

ITEM28 
 

67,00 
 

392,939 
 

,263 
 

,957 
 

ITEM29 
 

66,60 
 

381,265 
 

,678 
 

,950 
 

ITEM30 
 

66,74 
 

377,176 
 

,719 
 

,949 

Anexo 6



 

 

Base de datos 
 

 
 

 

Cuestionario de procrastinación para trabajadores administrativos 

DIMENSIONES 

 
AUTORREGULACIÓN 

 

POSTERGACION DE ACTIVIDADES 
 

MOTIVACION INTRINSECA 

ESCALA  DE VALORACIÓN 

NUNCA O CASI NUNCA 

1 

A VECES 

2 

SIEMPRE O CASI SIEMPRE 

3 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 

3 2 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 

4 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 

5 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 

6 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

7 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

8 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

9 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

10 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

11 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

12 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 

13 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 

14 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

15 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

16 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

17 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

18 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

19 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

20 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

21 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 

22 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 

23 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 

24 2 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 

25 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 

26 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 

27 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

28 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

29 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

30 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

31 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

32 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

33 1 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 

34 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 3 

35 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

36 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

37 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

38 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

39 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

40 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

41 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

42 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 

43 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

44 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 

45 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

46 1 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

47 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

48 3 3 3 1 1 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 

49 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

50 2 1 3 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 1 1 



 

 

Cuestionario de estrés para trabajadores administrativos 

 REACCIONES FISICAS REACIONES PSIOCLOGICAS REACIONES CONDUCTUALES 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 NUNCA 

1 

RARA VEZ 

2 

A VECES 

3 

CASI SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 

5 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 4 3 1 1 1 4 4 4 4 1 2 1 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 

2 1 1 2 2 1 2 2 5 2 2 2 1 2 1 3 1 5 5 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 

3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 4 5 5 3 

4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 

5 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 1 1 5 3 1 

7 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 

8 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 

9 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 5 5 

10 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

11 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 

12 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 1 1 5 3 1 

14 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 

15 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 

16 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 5 5 

17 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

18 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 

19 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 5 5 

20 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

21 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 1 5 2 2 5 5 5 

22 4 3 1 1 1 4 4 4 4 1 2 1 2 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 

23 1 1 2 2 1 2 2 5 2 2 2 1 2 1 3 2 5 5 4 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 

24 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 5 4 5 5 3 

25 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 

26 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 2 1 1 5 3 2 

28 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 

29 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 

30 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 2 5 5 

31 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

32 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 5 5 5 5 5 5 

33 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 5 1 1 1 5 3 2 

35 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 

36 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 

37 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 5 5 

38 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

39 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 

40 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 5 5 

41 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

42 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 1 2 2 1 5 2 2 5 5 5 

43 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 

44 1 2 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 5 5 5 5 5 5 

45 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 5 1 1 1 5 3 1 

47 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 3 

48 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 

49 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 5 4 3 1 5 5 

50 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 



 

 

Anexo 7 
 

 
 

FICHA TECNICA 
 

CUESTIONARIO DE PROCRASTINACIÓN PARA TRABAJADORES 

ADMINISTRATIVOS 

 
 

1. Nombre: 
 

Cuestionario de procrastinación para trabajadores administrativos. 
 

 
2. Autor: 

 

Bach. Richard Huarancca Tacuri 
 

 
3. Objetivo: 

 

Medir la procrastinación y las dimensiones: autorregulación, postergación de actividades y 

motivación intrínseca de los trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga 

 

 
4. Normas: 

 

   Es importante que al contestar el docente sea objetivo, honesto y sincero con sus respuestas 

para así poder tener una información real. 

   Tener en cuenta el tiempo empleado por cada encuesta realizada. 
 

 
5. Usuarios (muestra): 

 

El total de usuarios es de 50 trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga. 
 

 
6. Unidad de análisis: 

 

Trabajadores del área de Gestión Pedagógica de la UGEL-Huamanga. 
 

 
7. Modo de aplicación: 

 

   El presente instrumento de valoración está estructurado en 20 ítems, agrupadas en tres 

dimensiones de la categoría Procrastinación y su escala es de uno, dos y tres puntos por 

cada ítem. 

   Los trabajadores administrativos deben desarrollar el cuestionario en forma individual, 

consignando los  datos  requeridos de  acuerdo a  las  instrucciones establecidas en  el 

instrumento. 

   El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 10 minutos y los 

materiales que utilizará son un bolígrafo o lápiz. 

 

 
8. Estructura:



 

 
 

 

N° 
 

ITEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 

Autorregulación 

1 La perspectiva de fracasar me preocupa.    
2 Me amarga demasiado presentar un trabajo con errores.    
3 usualmente realizo mis labores administrativas lo antes posible.    
4 Me frustro con facilidad cuando existen problemas que interfieren con el logro de mis 

metas. 
   

5 Al enfrentarme a una dificultad laboral o familiar, nunca inicio con el diálogo, siempre 
considero que sea la otra persona quién inicie el diálogo, a veces suelo evitarlo. 

   

6 Cuando recibo un mensaje en mi celular de algún amigo que quiere hablarme de sus 
problemas, retraso todo lo que puedo para devolverle la llamada. 

   

7 Sé con exactitud, cuánto tiempo cumplir una determinada tarea.    
Postergación de actividades 

8 Constantemente me comprometo a realizar más tareas de las que realmente puedo 
asumir. 

   

9 Tiendo a posponer tareas, aunque éstas sean importantes.    
10 Mis indecisiones han afectado ciertas acciones importantes de mi vida laboral y familiar.    
11 En mi centro laboral, cuando tengo una fecha límite de entrega, espero hasta el último 

momento. 
   

12 Cancelo o cambio de planes con mis amigos o pareja en el último momento.    
13 Me resulta complicado trabajar, cuando tengo muchas tareas pendientes.    
Motivación intrínseca 

14 Cuando analizo un documento, con facilidad me pongo a soñar despierto.    
15 Al iniciar la semana, ya tengo pensado lo que tengo que hacer y cuándo lo voy a hacer.    
16 Cuando compro obsequios para alguien, lo realizo con anticipación.    
17 Cuando me disgusto con alguien, prefiero no hablar o retirarme antes que explicarle el 

motivo de mi molestia. 
   

18 Cuando realiza una tarea que no me agrada, tengo la obligación de hacerla o de lo 
contrario no puedo con ella. 

   

19 Usualmente pago mis deudas económicas tan pronto como pueda, en vez de esperar al 
último momento. 

   

20 Siempre me agrada enfrentarme a retos difíciles.    
9.  Escala diagnóstica: 

 

9.1. La puntuación máxima de calificación fue de: 
 

20 – 35 : nivel de Procrastinación Baja 
 

36 – 51 : nivel de Procrastinación Media 
 

52 – 66 : nivel de Procrastinación Alta 
 

9.2. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
 

Siempre o casi siempre          =   3 
 

A veces                                   =   2 
 

Nunca o casi nunca                =   1 
 

10.  Validación y confiabilidad: 
 

La validez del instrumento se hizo por juicio de tres expertos: 

Dr. Jaime Vargas Jerí 

Dr. Óscar Gutiérrez Huamaní 
 

Dr. Indalecio Mujica Bermúdez 
 

La calificación máxima fue de  66  puntos  y la  mínima de 20  puntos. La  fiabilidad del 

instrumento de aplicó a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, con el que se obtuvo un 

rango de fiabilidad de ,903 calificado como “Excelente”. 

Ficha técnica



CUESTIONARIO DE ESTRÉS PARA TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

1. Nombre:

Cuestionario de estrés para trabajadores administrativos. 

2. Autor:

Bach. Richard Huarancca Tacuri

3. Objetivo:

Medir el nivel de estrés y las dimensiones: factores emocionales, factores conductuales y 

factores cognitivos de los trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga 

4. Normas:

 Es importante que al contestar el docente sea objetivo, honesto y sincero con sus respuestas 

para así poder tener una información real. 

 Tener en cuenta el tiempo empleado por cada encuesta realizada. 

5. Usuarios (muestra):

El total de usuarios es de 50 trabajadores administrativos de la UGEL-Huamanga. 

6. Unidad de análisis:

Trabajadores del área de Gestión Pedagógica de la UGEL-Huamanga. 

7. Modo de aplicación:

 El presente instrumento de valoración está estructurado en 30 ítems, agrupadas en tres 

dimensiones de la categoría Estrés y su escala es de uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos 

por cada ítem. 

 Los trabajadores administrativos deben desarrollar el cuestionario en forma individual, 

consignando los  datos  requeridos de  acuerdo a  las  instrucciones establecidas en  el 

instrumento. 

 El tiempo de la aplicación del cuestionario será aproximadamente de 20 minutos y los 

materiales que utilizará son un bolígrafo o lápiz. 

8. Estructura:

1. Factores emocionales



 

 

 

N°. 
 

Ítems 
Valores 

1 2 3 4 5 

1 Estoy intranquilo y no puedo relajarme.      

2 Me siento deprimido y triste.      

3 Tengo ansiedad o angustia.      

4 Tengo dificultades para concentrarme en mis labores.      

5 Siento impulsos de agresividad y me irrito con facilidad.      

6 Siento que debo competir con los compañeros de trabajo.      

7 Me afecta la personalidad y el carácter de la directora.      

8 Siento sobrecarga de trabajos asignados a mi persona.      

9 Me afecta las evaluaciones permanentes de la dirección      

10 Hago elogios a mí mismo      

 

 

2.         Factores conductuales 
 

 

N°. 
 

Ítems 
Valores 

1 2 3 4 5 

1 Tengo tendencia a discutir ante cualquier situación.      

2 Siento que debo aislarme de los demás.      

3 Tengo desgano para realizar mis labores.      

4 Tengo deseos de aumento o reducción de comer      

5 Presento cuadros de insomnio.      

6 Presento cansancio de manera permanente.      

7 Presento dolencias de cabeza.      

8 Tengo dificultades de digestión o dolencia estomacal.      

9 Presento hábitos de morder mis uñas o frotarme las manos.      

10 Tengo somnolencia y necesidad de dormir.      
 

 

3.         Factores cognitivos 
 

 

N°. 
 

Ítems 
Valores 

1 2 3 4 5 

1 Soy asertivo con los demás.      

2 Planifico, elaboro y ejecución mis labores.      

3 Elaboro organizadores de conocimiento en mis labores.      

4 Resuelvo con facilidad las situaciones personales y de mis 

labores. 

     

5 Manejo estrategias para buscar información sobre las 

situaciones en mis labores. 

     

6 Expreso alguna situación que me preocupa.      

7 No entiendo los temas que se abordan en las capacitaciones.      

8 Participo en las capacitaciones (preguntar o responder a 

preguntas). 

     

9 Percibo el tiempo limitado para hacer mis labores      

10 Consulto a otros según la situación de mis labores      



 

 

9.  Escala diagnóstica: 
 

9.1. La puntuación máxima de calificación fue de: 
 

0 – 50          : nivel de estrés Bajo 
 

51– 99         : nivel de estrés Medio 
 

100 – 150    : nivel de estrés Alto 
 

9.2. Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
 

Siempre                      = 5 
 

Casi siempre              = 4 
 

A veces                      = 3 
 

Rara vez                     = 2 
 

Nunca                         = 1 
 

dación y confiabilidad: 
 

La validez del instrumento se hizo por juicio de tres expertos: 

Dr. Jaime Vargas Jerí 

Dr. Óscar Gutiérrez Huamaní 
 

Dr. Indalecio Mujica Bermúdez 
 

 
La calificación máxima fue de  150  puntos y la mínima de 0  puntos. La  fiabilidad del 

instrumento de aplicó a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, con el que se obtuvo un 

rango de fiabilidad de ,952 calificado como “Excelente”. 
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