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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la 

ansiedad pandémica en el desempeño laboral de los empleados de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, 2021. El tipo de investigación fue aplicada 

con un modelo de diseño no experimental, de corte transversal-correlacional. La 

población estuvo constituida por 4500 colaboradores y el grupo de intervención 

estuvo constituido por 64 empleados del área administrativa bajo la modalidad del 

Contrato Administrativo de Servicio (CAS). La técnica empleada fue una encuesta 

y análisis documentario, utilizando como instrumento el cuestionario Anxiety Scale 

(CAS) y los informes de evaluación emitidos por la entidad. Finalmente, los 

resultados indican que el 60,94% de los empleados presentan un grado de 

ansiedad moderado y el 57,81% han obtenido un desempeño bueno. Asimismo, se 

comprobó que la ansiedad pandémica impacta significativamente al desempeño de 

función y características individuales de los empleados. Concluyendo que la 

ansiedad pandémica impacta significativamente al desempeño laboral de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Palabras clave: Ansiedad, Covid-19, síntomas fisiológicos, salud mental 
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine the impact of pandemic anxiety 

on the job performance of the employees of the Metropolitan Municipality of Lima, 

2021. The type of research was applied with a non-experimental, cross-

correlational, cross-sectional design model. The population consisted of 4,500 

collaborators and the intervention group consisted of 64 employees of the 

administrative area under the modality of the Administrative Service Contract (CAS). 

The technique used was a survey and documentary analysis, using the Anxiety 

Scale (CAS) questionnaire and the evaluation reports issued by the entity as an 

instrument. Finally, the results indicate that 60.94% of the employees present a 

moderate degree of anxiety and 57.81% have obtained a good performance. 

Likewise, it was found that pandemic anxiety significantly impacts the performance 

of function and individual characteristics of employees. Concluding that pandemic 

anxiety significantly impacts the job performance of the employees of the 

Metropolitan Municipality of Lima. 

Keywords: Anxiety, Covid-19, Physiological Symptoms, Mental Health 
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I. INTRODUCCIÓN

La realidad problemática del presente estudio se centró en el impacto de

la ansiedad a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), trayendo 

consigo una serie de cambios que afectan directamente a todos los aspectos de la 

vida de las personas, incluyendo el ámbito laboral, ocasionando bajos 

rendimientos. A nivel internacional, han aumentado y exacerbado los trastornos 

mentales debido a la gran preocupación, pánico y ansiedad  causado por la rápida 

propagación del coronavirus (COVID-19) y su alta tasa de mortalidad (Heiat et al., 

2021). En China, los investigaciones realizadas en el año 2000 y 2015 mostraron 

que los  trastornos de ansiedad fueron de 4,66%, en cambio, los estudios actuales, 

las tasas de prevalencia de depresión (19,8% frente a 10,7%) y ansiedad (14,0% 

frente a 4,1%) fueron mayores en presencia de la pandemia, asimismo, el 25,4% 

de los encuestados comunicaron  que su salud mental se había dañado desde que 

comenzó la pandemia (Choi, Hui y Wan, 2020). Tales signos psicológicos también 

se han observado en ciudadanos Iraníes en una investigación realizada a 10,754 

personas, resultando que la severidad de los síntomas de ansiedad normales  fue  

49,1%, el 9,3% fue severa y en el 9,8% fue muy severa, además se dio a conocer 

que el nivel  de ansiedad entre las mujeres fue significativamente más alto que de 

los hombres (Moghanibashi-Mansourieh, 2020). Asimismo, a nivel nacional, en la 

ciudad de Trujillo se realizó un estudio en 619 personas donde los resultados 

mostraron que 68,8% de la población presentaban ansiedad en etapa de 

aislamiento social y se encontró que la sintomatología depresiva fue del 37%, 

dándose a conocer  que la ansiedad está más marcada que la depresión en épocas 

de pandemia siendo  mayor en el sexo femenino (Calmet et al., 2021). A nivel local, 

se encontró que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el nivel de 

ansiedad en los jefes de hogar predominó el valor final extremadamente severo con 

41,7% (n=48), seguido de moderado en un 20,9% (n=24), leve con 20% (n=23), 

finalmente normal y severo presentaron cada uno 8,7% (n=10) (Millones-Morales y 

Gonzales-Guevara, 2021). Además, en un estudio reciente se mostró que la 

ansiedad relacionada con COVID-19 estaba fuertemente asociada con 

afrontamiento del alcohol o las drogas, deficiencias funcionales,  afrontamiento 

religioso negativo, desesperanza extrema e ideación suicida pasiva (Lee, 2020). 

Las personas con estos trastornos de salud mental les causa desgaste físico y 
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emocional, afectando su salud cognitiva, habilidades de aprendizaje y 

concentración, las cuales están relacionadas con el interés, la atención y el 

pensamiento crítico, ocasionando problemas en las capacidades de respuesta 

laboral y trayendo conductas estresantes, pánico, depresión, trastornos del sueño, 

impresiones inseguras, problemas cardíacos, etc (Mejia et al., 2019). 

Es así que la investigación pretende resolver el siguiente problema 

general ¿Cuál es el  impacto de la ansiedad pandémica en el desempeño laboral 

de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021?, y los 

problemas específicos: ¿Cuál es el impacto de la ansiedad pandémica en el 

desempeño de función de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

en 2021?, ¿Cuál es el impacto de la ansiedad pandémica en las características 

individuales de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021?. 

La investigación se justifica por su potencial aporte a: (i) nivel social: Se 

beneficiará a los trabajadores, porque se brindará un panorama de los efectos que 

tiene la ansiedad pandémica en su desempeño laboral, pues de este modo se podrá 

elaborar protocolos de actuación ante este problema y ofrecer ayuda psicológica 

para controlar la ansiedad, (ii) a nivel práctico: El estudio es importante en esta 

coyuntura global del COVID-19, porque se busca explorar el impacto de la ansiedad 

pandémica que tuvo en el desempeño laboral de los trabajadores de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, además de reconocer la relación entre las 

variables elegidas para desarrollar el estudio; (iii) a nivel teórico: Es importante 

porque se pretende aportar conocimientos existentes en los procedimientos y 

aplicación de la escala Coronavirus Anxiety, como instrumento de evaluación de la 

ansiedad en los trabajadores durante la pandemia por la COVID-19, (iv) a nivel 

metodológico: Perfila un precedente que cumplirá con las exigencias metodológicas 

vigentes y por ende conformará un antecedente de referencia. 

Por lo tanto, se tiene como objetivo general: Determinar el impacto de la 

ansiedad pandémica en el desempeño laboral de los empleados de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021; y como objetivos específicos:  

Determinar el impacto de la ansiedad pandémica en el desempeño de la función de 

los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021; Determinar el 
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impacto de la ansiedad pandémica en las características individuales de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021.  

De esta manera se pretende verificar la hipótesis general: La ansiedad 

pandemia impacta significativamente en el desempeño laboral de los empleados 

de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021 y las hipótesis específicas: La 

ansiedad pandémica impacta significativamente en el desempeño de la función de 

los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021; La ansiedad 

pandémica impacta significativamente en las características individuales de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Los principales antecedentes para el estudio son:  

Erer (2020), tuvo como objetivo determinar el Impacto del miedo al COVID-

19 en el desempeño de los empleados. Su metodología fue de tipo transversal 

correlacional y tuvo como instrumento una encuesta. La muestra fue de 223 

participantes que trabajan en Turquía. Los resultaron fueron: el miedo de los 

empleados al COVID-19 era alto y que existía una relación significativa entre el 

miedo al COVID-19 y el desempeño del empleado. Esta es una relación de nivel 

negativo y moderado. Asimismo, se determinó que el miedo al COVID-19 predijo 

significativamente el nivel de desempeño de los empleados. El estudio concluye 

que el aumento de 1 unidad en el miedo de COVID-19 reduce el rendimiento de los 

empleados en 0,46 unidades. Además, el 21% de la variación en el desempeño de 

los empleados se explica por el temor al COVID-19 

Teng, Wu, Lin y Xu (2020), investigaron sobre impacto en la salud mental 

del COVID-19 en los empleados de hoteles en cuarentena en China. Su estudio fue 

de tipo transversal y aplicó un muestreo de conveniencia, tuvo como muestra a 170 

empleados de hoteles en cuarentena en Xiamen. Asimismo, utilizaron como 

instrumento las escalas del estrés y DASS-21 para recopilar datos. Los resultados 

revelan que el 43,5% de los encuestados presentan síntomas de depresión de 

niveles moderados a extremadamente graves; El 68,2% tienen síntomas de 

ansiedad de moderados a extremadamente graves; y El 8.2% indicó síntomas de 

estrés de moderados a extremadamente severos. Los empleados de hoteles en 

cuarentena que tienen un mayor nivel de educación tienen menos probabilidades 

de experimentar ansiedad, y aquellos con ingresos más altos tienen menos 

probabilidades de experimentar depresión. 

Arafa, Mohamed, Saleh y Senosy, (2021), su objetivo fue evaluar la 

prevalencia de la depresión, la ansiedad, el estrés y el sueño inadecuado entre el 

público en Egipto durante la nueva pandemia de la enfermedad por el virus de la 

corona (COVID-19). Utilizaron un cuestionario semiestructurado para evaluar las 

características sociodemográficas y la Escala 21 de estrés, ansiedad y depresión. 

Los resultados que obtuvieron fueron que, de 1629 participantes tuvieron rasgos 

psicológicos de la depresión (67,1%: leve a moderada 44,6% y severa a muy severa 
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22,5%), ansiedad (53,5%: leve a moderada 30. 6% y de severo a muy severo 

22,9%), estrés (48,8%: leve a moderado 33,8% y severo a muy severo 15,0%) y el 

23,1% tuvo sueño inadecuado (<6h/ día). Asimismo, mostraron que las mujeres 

tenían más probabilidades de sufrir trastornos psicológicos que los hombres, lo que 

refleja la brecha de género ya conocida para la depresión y la ansiedad.  

Naldi et al., (2021), investigaron la prevalencia de la angustia, ansiedad y 

agotamiento en los trabajadores sanitarios del noroeste de Italia durante la 

pandemia de COVID-19 y los posibles factores psicosociales asociados con su 

respuesta emocional. El estudio fue de tipo transversal basado en encuestas de 

ansiedad rasgo del estado y el inventario de desgaste de Maslach. La muestra del 

estudio estuvo compuesta por 797 participantes (75,2% mujeres); 328 (41,2%) eran 

médicos y 469 (58,8%) eran enfermeras. Los resultados demostraron que un total 

de 618 (77,5%) participantes tenían estado de ansiedad y 478 (60%) presentando 

síntomas de angustia como evitación, intrusión e hiperactividad. Asimismo, 324 

(40,7%) personas mostraron alto agotamiento emocional, 241 (30,2%) mostraron 

alta despersonalización y 290 (36,4%) tuvieron baja realización personal. 

Concluyendo que casi un tercio de la de los encuestados presentan grado de 

angustia y ansiedad grave, alto agotamiento emocional y despersonalización, y 

baja realización personal. Además, se observó que la angustia fue más en las 

mujeres y enfermeras, mientras que la despersonalización fue mayor en los 

hombres. 

Sujadi et al., (2021), cuyo objetivo fue investigar la ansiedad 

experimentada por el personal médico durante el brote de COVID-19 y su 

correlación con el desempeño laboral individual.  Su estudio fue de tipo transversal 

correlacional, cuya muestra fue de 501 médicos de Indonesia. Los instrumentos 

que utilizaron fueron los cuestionarios de GAD-7 y el IWP-1.0. Sus resultados 

fueron que el 33,33% de los participantes no experimentó ansiedad y el 31,14% de 

los participantes experimentaron niveles moderados de trastorno de ansiedad, 

seguidos de niveles leves y graves de 27,74% y 7,78%, además existe una 

diferencia en la ansiedad en términos de género donde la puntuación media de 

ansiedad de las mujeres es superior a la de los hombres. Por último, demostraron 

que la ansiedad tiene una correlación negativa con el desempeño en la tarea (r = -
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133) y el desempeño contextual (r = - .103), mientras que no se encontró correlación 

con las dimensiones del comportamiento laboral contraproducente (r = -. 060), es 

decir, que cuanto menor es la ansiedad experimentada por los participantes, 

mayores son las dimensiones de TP y CP, y viceversa. 

A Nivel nacional, Puma Chombo (2017) analizó la relación entre el estrés 

y el desempeño laboral de los trabajadores. Su metodología fue de tipo 

correlacional, cuya población fueron los trabajadores del Centro Salud Materno 

Infantil Piedra Liza. La técnica que utilizó fue la encuesta y su instrumento fueron 

cuestionarios. Los resultados muestran que, de acuerdo a la evidencia estadística, 

el estrés y el desempeño laboral se correlacionan negativamente (r= -0.383) con 

una prueba significativa de   p valor = 0.000. Concluyendo que el personal del centro 

de salud materno infantil de Piedra Lisa, cuanto mayor es el estrés, menor es el 

desempeño laboral. 

Vivancol, Saroli, Caycho, Carbajal y Noé  (2020), analizaron la ansiedad 

que provoca el COVID - 19 y la salud mental en estudiantes universitarios. Este 

estudio fue de tipo transversal-comparativo, cuya población fueron los estudiantes 

de nivel superior y su muestra de estudio fue 356 personas, de los cuales del sexo 

femenino fueron el 63.8% (N=227) y del sexo masculino fueron el 36.2% (N=129), 

la edad promedio fue de 22.36 años. Por otro lado, el 93.5% de los encuestados 

eran solteros, el 71.6% estaban desempleados, el 81.1% se encontraban viviendo 

con sus padres, asimismo, 4 personas estuvieron con COVID-19, pero el 100% 

dijeron que sus familiares fueron contagiados por la COVID 19. Obtuvieron como 

resultados que el COVID-19 provocó mayor ansiedad, la cual se relacionó con el 

deterioro de la salud mental (ρ = -.67, p <.01). Asimismo, en cuanto las 

comparaciones evidenciaron que había diferencias significativas relacionadas a sus 

variables sociodemográficas.  

 Villagra, (2020), realizó un estudio para determinar la relación entre la 

ansiedad y el rendimiento de los médicos internos del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza en 2020. Los resultados mostraron que el 19.61% de internos 

presentaban ansiedad leve, 51.96% ansiedad de nivel moderada y 28.43% 

ansiedad severa; asimismo, el desempeño laboral de los internos fue muy alto en 

2.94%, el 18.63% tuvo un desempeño alto, el 48.04% tuvo un nivel regular, el nivel 
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bajo y muy bajo fue en 30.39%. Cuando la ansiedad de estado es leve, el 75% de 

los internos perciben un desempeño alto o muy alto; si la ansiedad del estado es 

moderada, el 81% de internos presentan un desempeño de nivel regular, y si la 

ansiedad del estado es severa, el 96.55% tiene un desempeño bajo o muy bajo (p 

<0.05; rho> 0.80). Concluyendo que, cuando se encuentran niveles moderados de 

ansiedad como un estado o rasgo, y una percepción de desempeño regular en los 

médicos internos, la ansiedad tiene una influencia inversa y significativa en el 

desempeño de los internos. 

Saravia, Cazorla y Cedillo (2020), analizaron el grado de ansiedad 

presente en estudiantes de primer año de medicina de una universidad privada, 

Lima-Perú. Fue un estudio nivel descriptivo - transversal y su muestra estuvo 

compuesta por 57 estudiantes. Aplicaron como instrumento una encuesta de la 

escala de medición del Desorden de Ansiedad Generalizado – 7 (GAD-7). Los 

resultados que obtuvieron fueron:  El 75.4% de los encuestados mostraron algún 

grado de ansiedad que fue causada por el SARS-Cov-2, donde las mujeres 

presentaron mayor frecuencia de ansiedad. Concluyendo que los estudiantes de 

medicina de primer año mostraron altos niveles de ansiedad durante la actual 

pandemia, siendo las mujeres las más afectadas. 

Caycho (2021), evaluó la coronafobia en población adulta mayor (AM) 

durante la pandemia de la COVID-19. Su muestra fueron 274 adultos mayores de 

65 años de edad de la ciudad de Lima, utilizó el instrumento de Coronavirus Anxiety 

Scale (CAS), las cuales, estaban conformadas por cinco ítems. Los resultados que 

obtuvo fueron:  el 13.5% de los AM tenían coronafobia, lo que mostró que los 

participantes casi no tenían síntomas fisiológicos de ansiedad causada por COVID-

19. Por lo tanto, el 80.3% de las personas encuestadas raras veces o nunca se 

sintieron mareados, aturdidos o débiles al leer o escuchar noticias sobre COVID-

19, el 78.10% de los participantes nunca o muy raras veces tuvieron problemas 

para dormir o pensar y estar expuesto a la información del COVID-19. Del mismo 

modo, el 88.00% y el 85.00% de las personas no perdieron el interés en comer, no 

presentaron problemas estomacales o ni sintieron náuseas cuando pensaban o 

estaban expuestos a informaciones sobre el coronavirus. El estudio concluye que 

la mayoría de adultos mayores han estados en un entorno muy seguro, lo cual, 
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ayudó que no se infecten con la COVID-19; además de no tener amigos o familiares 

diagnosticados por este virus.  

El análisis de la presente investigación se basó en las siguientes bases 

teorías:  

Según Cano Vindel (1989) el enfoque cognitivo conductual, es donde las 

variables cognitivas pueden ayudar o conservar una reacción de ansiedad; y cómo 

los estados de ansiedad modifican distintas variables cognitivas e incluso 

interferían en la conducta del sujeto. Asimismo, según Sanz(1993), la teoría 

cognitiva-conductual está relaciona con trastornos emocionales, existiendo 

distorsiones o sesgos sistemáticos en los procedimientos de información. Ese 

procesamiento cognitivo sesgado o distorsionado que aparecen conducen ciertos 

síntomas conductuales, afectivos, fisiológicos y motivacionales que caracterizan 

tales síndromes psicopatológicos. El enfoque cognitivo también está relacionado 

con la interacción entre variables cognitivas y variables contextuales, las cuales, 

afecta el comportamiento y la forma en que el sujeto percibe o interpreta la situación 

(Endler, Junt y Rosenstein, 1962; Endler y Okada, 1975).  Del mismo modo, la 

teoría cognitiva estudia el impacto de la ansiedad en el procesamiento de la 

información y cómo responder a las demandas ambientales. En esta línea, 

Eysenck, Derakshan, Santos y Calvo (2007) señalaron que la ansiedad patológica 

deteriora la función efectiva del sistema de atención dirigida a objetivos. Por otro 

lado, su aporte más relevante es considerar que el proceso cognitivo mide los 

estímulos aversivos y las respuestas de ansiedad de los sujetos, lo que complica 

el paradigma estímulo-respuesta propuesto por la teoría del comportamiento  (Diaz 

y De la Iglesia, 2019).  En concreto, el eje cognitivo del individuo señala creencias, 

conceptos, imágenes y pensamientos que acompañan a la ansiedad, asimismo, el 

peligro está rodeado por estos pensamientos angustiosos (Sierra, Ortega y 

Zubeidat, 2003b).  

Lang (1968), afirma que la teoría tridimensional refiere a la ansiedad como 

un sistema de triple respuesta que interactúa con la cognición, la fisiología y las 

manifestaciones motoras. Por ello, a finales de la década de 1960, la ansiedad 

comenzó a ser considerado como un término referido a un patrón de conducta 

caracterizado por la tensión, activación cognitiva y fisiológica (Franks, 1969) como 
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respuestas a estímulo interno (cognitivo o físico) y externo (medio ambiente). La 

respuesta emocional enviada incluye aspectos subjetivos de carácter displacentero 

en el individuo (inseguridad, dificultad para tomar decisiones, sensación de pérdida 

de control, falta de concentración, incapacidad ante la situación, pensamientos 

negativos, tensión, etc.),  aspectos observables que implican comportamientos 

poco adaptativos (movimientos  sin una finalidad concreta, repetitivos, torpes, 

paralización motora, dificultades de expresión verbal, conductas de escape, 

hiperactividad, conductas de evitación a determinadas situaciones, dificultad de 

expresión, etc.) y aspectos corporales caracterizados por un alta activación del 

sistema nervioso somático ( fatigabilidad excesiva, opresión torácica, palpitaciones, 

dolor de cabeza tensional, sudoración, ,pulso rápido, molestias digestivas, temblor, 

tensión muscular, ahogo, vómitos, rápida y superficial respiración, aerofagia, 

micciones frecuentes, molestias digestivas, etc. ) (Sierra et al., 2003a). 

Es por ello que las investigaciones sobre epidemias y pandemias 

anteriores han demostrado que la ansiedad es debido al control del comportamiento 

(Taylor, 2019). En este sentido, es más probable que las personas con trastornos 

de ansiedad alta participan de forma destructiva, compren demasiados productos 

de higiene y vayan a hospitales o clínicas innecesariamente, porque sienten que 

tiene enfermedades graves. Además, los niveles bajos de ansiedad posiblemente 

sean peligrosos para las personas, ya que pueden pensar que no pueden 

contagiarse y por ello, infringir las medidas de prevención (Asmundson y Taylor, 

2020b). Asimismo, Shigemura, Ursano, Morganstein, Kurosawa y Benedek (2020) 

refirieron que la principal respuesta emocional en la población está relacionada con 

el miedo excesivo y la incertidumbre. Del mismo modo, las conductas y estados 

que pueden desencadenar problemas de salud mental son: las reacciones de 

ansiedad, conductas nocivas, mayor consumo de tabaco y alcohol, estrés 

postraumático, depresión y la somatización típica de los sentimientos de miedo, 

haciendo que las emociones de satisfacción y felicidad a la vida disminuyan (Wang 

et al., 2020).  

Asimismo, para fundamentar la variable relacionada con desempeño 

laboral, se aborda las siguientes teorías:  
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La teoría de la necesidad de McClelland surge de la motivación, la cual es 

necesaria para que los trabajadores se sientan satisfechos y demuestren 

habilidades de compañerismo, siempre y cuando deban laborar en equipo en 

completa sinfonía y de esta manera prevenir los conflictos, como son los 

malentendidos entre empleados que pueda afectar el rendimiento. La teoría se 

basa en tres factores: una persona es un competidor, nacido de  la obtención de 

logros, méritos u otros; un sentido de poder es un signo de capacidad, porque el 

positivismo radica en su conocimiento lógico; y finalmente, la necesidad de sentirse 

importante en lugar de ser excluido del entorno social exterior (Ayala, 2019). 

Según Locke (1976) afirma que la teoría de la finalidad o de las metas 

requiere realizar determinadas tareas, existe un efecto incentivador que afecta las 

intenciones de los trabajadores. Es decir, los colaboradores perseguirán 

conscientemente metas u objetivos al completar tareas, lo que requiere un cierto 

grado de esfuerzo y lo que determina su desempeño. Cabe señalar que "una meta 

es lo que uno se esfuerza por alcanzar". La intención de alcanzar las metas se basa 

en la motivación, porque estos comportamientos rectores pueden promover la 

realización del mejor desempeño (Locke, 1976). Por tanto, en la teoría de las 

metas, los factores motivacionales juegan un papel fundamental en la consecución 

de las metas planteadas previamente, las cuales deben ser desafiantes, sobre todo 

para despertar el interés y poder alcanzarlas. 

Por otro lado, la teoría de Campbell (1990) menciona que el desempeño 

es una conducta laboral que involucra el éxito de las metas de una empresa, la 

cual, conduce a la culminación exitosa de los resultados, es decir, se trata de una 

serie de comportamientos, que incluyen cierto beneficio para la empresa y el 

desarrollo del desempeño personal. Campbell señaló que el desempeño laboral es 

sinónimo de comportamiento laboral, que incluye específicamente 

comportamientos relacionados con el logro de los objetivos de la empresa.   

Las teorías que se abordó explican  el desempeño laboral refirieron que el 

individuo evidencia cierta conducta o actitud de acuerdo a que tan motivado e 

interesado se encuentre, lo cual, coinciden en que todo colaborador es un ser con  

expectativas y metas, por lo que dependerá qué tan retadoras son estas para que 
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el empleado demuestre sus habilidades y capacidades dentro del contexto laboral 

(Escobedo y Quiñones, 2020). 

Los enfoques conceptuales de las variables y sus componentes son:  

⎯ Variable 1: Según Wang et al. (2020), la ansiedad pandémica 

es la preocupación y miedo excesivo producidos por la pandemia del 

coronavirus (Covid-19) y los consecutivos cierres por emergencia 

(cuarentenas y toques de queda) que han provocado que esta sea 

relacionada con otros trastornos de salud mental como la ansiedad 

generalizada, ideación suicida y depresión. Por otro lado, Özdin  y 

Bayrak Özdin (2020) nos menciona que la ansiedad es un fenómeno 

multifacético, que radica en las emociones angustiantes, sensaciones 

corporales y excitaciones fisiológicas asociadas a  imágenes y 

pensamientos de peligro, además, es probable  que las personas con 

ansiedad severa  por la salud se vuelvan anormalmente evasivas, 

continúen aislándose y practicando repetidamente el lavado de 

manos, controlando la temperatura corporal, la función respiratoria e 

incluso probando su capacidad para oler  una y otra vez. Asimismo, 

Lee (2020) nos menciona que las personas que sufren de ansiedad 

por la pandemia se mostraron deterioradas por sentir un miedo 

extremo, mostrar una mayor desesperanza, tuvieron ideación suicida, 

crisis espiritual y afrontamiento de alcohol / drogas.  

⎯ Los indicadores  que se empleó para la ansiedad pandémica 

fue de acuerdo a Lee (2020) donde propuso que sea medido  por los 

síntomas somáticos o fisiológicos causados por la ansiedad y miedo 

basados en artículos de la literatura psicológica refiriéndose a las 

dimensiones cognitivas  (es decir, sesgos de procesamiento, 

pensamiento repetitivo, preocupación, planificar, soñar), emocional 

(ansiedad, miedo, ira), conductual (conductas compulsivas, 

actividades disfuncionales, evitación) y fisiológico (inmovilidad tónica, 

alteraciones de sueño, mareos, malestar somático). Asimismo, según 

Sue (1996) los síntomas fisiológicos se refieren a las sensaciones 

físicas que percibimos en el cuerpo cuando aumenta nuestra 



20 
 

actividad física, nuestro corazón late más rápido, nuestra boca se 

seca, nos cuesta respirar, nuestras piernas tiemblan y nuestras 

manos sudan. A veces interpretamos estos signos como evidencia de 

que nos van a suceder cosas terribles, y también creemos firmemente 

en estas creencias e incluyendo trastornos del sueño; alteraciones 

físicas, inmovilidad rígida, etc. Además, los cambios somáticos 

incluyen tensión muscular, respiración entrecortada, palpitaciones 

cardiacas, sequedad de boca, aumento de transpiración, mareos, 

manos y pies fríos, aumento de transpiración, indigestión y elevación 

de presión sanguínea  

⎯ Variable 2: Según Baytaş (2018), todas las actividades relacionadas 

con el trabajo realizadas por los empleados se definieron como 

desempeño laboral, la cual, está relacionado con la calidad de la 

forma en que los empleados hacen el trabajo, si los empleados no 

tienen conocimientos, habilidades y competencias para el trabajo que 

realizarán, el estrés en ellos aumenta y, al mismo tiempo pierden su 

motivación y su rendimiento baja. Asimismo, de acuerdo a Koca e 

Yıldız (2018), el concepto de desempeño laboral está relacionado con 

la existencia de características (capacidad) adecuadas para los 

requisitos del trabajo, el esfuerzo del empleado por su trabajo 

(disposición), y la presencia de elementos ambientales para la 

realización del trabajo. El desempeño laboral juega un papel vital en 

la realización de las metas y objetivos de la organización, ya que los 

empleados demuestran sus capacidades y disposición de acuerdo 

con las descripciones de sus funciones. Además, Pedraza et 

al. (2010) señalaron que el éxito del desempeño depende de una 

serie de características que se manifiesta a través del 

comportamiento. Por ello, Milkovich y Boudreau (1994) asumen que 

el desempeño laboral es visto como una serie de características 

personales, como cualidades, habilidades, destrezas, necesidad de 

interacción entre trabajo y organización, porque estos 

comportamientos inciden en lo que sucede en la organización. Por 

otro lado, Faria (2000) afirma que el desempeño laboral es el 
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resultado del comportamiento de los trabajadores referidas a sus 

actividades asignadas y aportes en función de su puesto que depende 

de un regulador entre el empleado y la empresa. Asimismo, Palmar, 

Rafael, Valero, & Jhoan (2014) mencionan que es la respuesta al 

cumplimiento de las tareas asignadas, de manera adecuada a sus 

demandas y requerimientos de la organización para que sea eficiente 

y eficaz, lo cual, ayudará al cumplimiento de las responsabilidades 

designadas para la consecución de los objetivos propuestos de 

acuerdo al éxito de las empresas. 

⎯ El desempeño laboral ha sido estudiado tomando en cuenta las 

dimensiones a las que se refiere Chiavenato (2004), menciona que 

el desempeño de la función, es la que se define como las cualidades 

(orden en el trabajo, cuidado, exactitud), resultado (normalmente el 

total de horas trabajadas), cooperación (actitud hacia la organización, 

el jefe y sus compañeros) y conocimiento del trabajo, (grado de 

conocimiento del trabajo realizado). Asimismo, menciona 

características individuales referentes a la comprensión de 

situaciones (grado en que perciben la esencia de un problema, 

capacidad para desplegarse ante situaciones y aceptar tareas), 

creatividad (capacidad para elaborar ideas y plantear proyectos) y la 

capacidad de llevar a cabo una actividad. Davis y Newtrons (2000), 

conceptualizan las siguientes capacidades: trabajo en equipo, diseño 

del trabajo, comunicación, adaptabilidad, iniciativa, puntualidad, 

conocimiento, desarrollo del talento y mejora del diseño de trabajo 

para maximizar el desempeño.  
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicado. Según el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el propósito de la 

investigación aplicada es determinar, a través del conocimiento científico, los 

medios (tecnologías, protocolos, metodologías) por los cuales se puede cubrir una 

necesidad específica y reconocida (2018, p.65). 

El diseño del estudio es no experimental, ya que no se manipulan las 

variables y solo se observan los fenómenos en el medio natural para así 

analizarlas. Asimismo, es de corte transversal correlacional-causal porque los 

datos recopilados son de un tiempo único ( Hernández, Fernández y Batista, 2014). 

En cuanto al nivel de investigación es de tipo correlacional, ya que se 

establece la relación de la variable ansiedad pandémica y desempeño laboral. 

Según Hernandez et al.(2014), el  estudio correlacional es  la que se mide el grado 

de relación entre dos o más variables.  

3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Ansiedad pandémica  

• Definición conceptual: 

Según Wang et al., (2020), es la preocupación y miedo excesivo producidos 

por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y los consecutivos cierres por 

emergencia sanitaria (toques de quedas y cuarentana ) que han provocado 

que esta sea relacionada con otros trastornos de salud mental como la 

ideación suicida, ansiedad generalizada  y depresión. 

• Definición operacional: 

Según Lee (2020), la ansiedad pandémica se operacionalizada por sus 

indicadores de síntomas somáticos o fisiológicos causados por la ansiedad 

y miedo, las cuales, se basa en las teorías conductual-cognitiva y 

tridimensional. 
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Variable dependiente: Desempeño laboral  

• Definición conceptual:  

Según Ismail et al. (2009) refiere que es la habilidad de una persona para 

lograr los objetivos de trabajo, y encontrar sus creencias o expectativas para 

alcanzar las metas de la organización.  

• Definición operacional:  

Según Chiavenato (2004), el desempeño laboral de los colaboradores se 

operacionaliza mediante su desempeño de la función y sus características 

individuales, ya que están relacionadas a sus capacidades, habilidades y 

metas dentro del contexto laboral.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

La población es un conjunto de casos que tienen especificaciones 

comunes y están situadas por sus características de lugar, contenido y tiempo 

(Hernandez et al., 2014). Por ello, la población del estudio estuvo constituida por 

los 4500 colaboradores de la Municipalidad Metropolitana de Lima de acuerdo a la 

planilla reportada por recursos humanos.  

• Criterios de inclusión: Se incluyó sólo a los colaboradores del área 

administrativa bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicio 

(CAS) de la institución. 

• Criterios de exclusión: Se excluyó a los colaboradores que estén 

asignados a cargos de confianza (gerentes y subgerentes) del área 

administrativa. 
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3.3.2. Muestra 

A. Tamaño de la muestra 

Según Hesse-Biber (2010) y Johnson y Onwuegbuzie (2004) citados por 

Hernandez et al., (2014) una investigación de nivel explicativo debe analizar al 

menos una muestra de 64 elementos.  

B. Técnica de muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico. Según Hernandez et al.(2014), 

refiere que son muestras orientadas a un método de selección de acuerdo a las 

características de la investigación y en la cual no se utiliza un procedimiento 

estadístico, es decir, son aquellas en las que  no conocemos la probabilidad de que 

el elemento poblacional forme parte de la muestra, pues la selección del elemento 

muestral depende en gran medida del criterio o juicio del investigador (Canal Díaz, 

2009). Además, fue un muestreo de conveniencia debido a que solamente  se 

evaluó a los trabajadores CAS de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los 

cuales se tuvo acceso a  sus informes de evaluación de su desempeño, es por ello 

que según Otzen y Manterola (2017) señalan que permiten la selección de casos 

accesibles que aceptan ser incluidos, en función de la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los investigadores a los sujetos. 

4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.1. Técnica de recolección de datos 

La recolección de información de la variable de ansiedad pandémica fue 

mediante la técnica de la encuesta y en base lo expuesto por Behar (2008) refiere 

que es una técnica que busca conseguir información proporcionada por muestras 

de sujetos o grupos sobre de sí mismos, o relacionado a un tema en especial.           

Por otro lado, en la variable del desempeño laboral se realizó la recolección 

de información mediante el análisis documentario. Según Dulzaides y Molina  

(2004), nos refieren que el análisis de documentos es un conjunto de operaciones 

intelectuales, investigación técnica, los cuales, están encaminadas a describir y 

presentar documentos de forma sistemática y unificada. Se aplicará esta técnica 

debido a que los datos sobre el desempeño laboral de los empleados que forman 
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parte de la muestra se encuentran ya sistematizados en bases de datos de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

4.2. Instrumento de recolección de datos 

El instrumento para analizar la ansiedad pandémica se utilizó el 

cuestionario que fue desarrollado por Lee (2020) y en base a lo expuesto por 

Chasteauneuf (2009) refiere que consiste en un conjunto de preguntas cerradas o 

abierta, las cuales, medirán a las variables de estudio.  Se utilizó la versión peruana 

validada por Caycho-Rodríguez et al, (2020) donde utilizaron la escala de Likert de 

5 puntos (0 = no a 4 = casi todos los días durante las últimas semanas) para evaluar 

a los participantes sobre la frecuencia con la que experimentaron cada síntoma de 

ansiedad. De igual forma, la puntuación total de cada ítem permite una puntuación 

total entre 0 y 20, donde a mayor puntuación, mayor ansiedad provocada por 

COVID-19. 

A. Validez del instrumento 

La validez es el grado en que una medición evidencia la realidad del 

fenómeno, capacidad de medición, clasificar un método o herramienta para lo que 

fue propuesto y mida o clasifique el efecto que se analizará, y no otro contenido 

(Alarcón y Muñoz, 2008). La validación del instrumento en el Perú estuvo a cargo 

por Caycho-Rodríguez et al., (2020) que evidenciaron una relación significativa con 

otras variables, mostrando que los cinco ítems del CAS presentan correlaciones 

positivas aceptables de .64 a .74, además, obtuvo una validez con base a relación 

positiva con la depresión (r = 52, p < .01) y negativa con el bienestar subjetivo (r = 

-.50, p < .01). 

B. Confiabilidad del instrumento 

La confiablidad del cuestionario CAS en el estudio de Caycho-Rodríguez 

et al., (2020) lo calculó mediante una prueba estadística de fiabilidad Alfa de 

Cronbach cuyo resultado fue α = 0.86. 

Asimismo, en la investigación también calculó mediante el coeficiente Alfa 

de Cronbach. El coeficiente obtenido tuvo un de 0,829 y de acuerdo al criterio 

general, George y Mallery (2003, p. 231), nos menciona que si el coeficiente alfa 
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>.8 es bueno, lo cual significa que el instrumento aplicado a la variable “Ansiedad 

pandémica” es de “alta confiabilidad”. 

Tabla 1:  

Alpha de Cronbach: Ansiedad pandémica 

 

 

 

 

Por otro lado, el instrumento para analizar el desempeño laboral son los 

informes emitidos por cada gerencia con la evaluación del rendimiento de los 

colaboradores en las áreas administrativas, por lo que en este tipo de instrumentos 

no se requiere de determinar su validez y confiabilidad. 

5. Procedimientos  

• Se envió una solicitud de autorización a la Municipalidad Metropolitana de 

Lima para poder realizar la investigación. 

• Luego se obtuvo el permiso de la subgerencia de Recursos Humanos. 

• Después se coordinó vía telefónica para la entrega de información y 

realización de la encuesta 

•  Luego se solicitó el consentimiento del grupo de estudio. 

• Por último, se realizó una base de datos y se vació la información recolectada 

para sus análisis estadísticos  

6. Método de análisis  

A nivel descriptivo se hallaron las frecuencias a partir de la respuesta que 

se han obtenido para poder determinar el nivel de la ansiedad, asimismo, se tuvo 

en cuenta los gráficos estadísticos y porcentajes.  

A nivel de inferencial se determinó un modelo de regresión para establecer 

la causalidad entre la ansiedad pandémica y el desempeño laboral de los 

colaboradores.  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,829 5 
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7. Aspectos éticos  

Los estudios y recolecciones de datos fueron acopiados respetando los 

principios éticos, ya que se consideró la confidencialidad de los participantes, por 

lo que son completamente anónimos y voluntarios para ser encuestados. 

Asimismo, se reconoció la propiedad intelectual de los autores citados y de todas 

las fuentes consultadas, ya sean total o parcialmente citadas en el campo de la 

investigación con respecto a las fuentes bibliográficas.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

 

A. Ansiedad pandémica  
 
Figura 1 

Nivel de ansiedad pandémica de los empleados de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 1, se observa los distintos niveles de ansiedad pandémica de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde el 12,50% (8) tienen 

un nivel bajo, el 60.94% (39) es de nivel moderado y el 26,56% (17) es de nivel alto. 

Por lo cual, se puede inferir que el grado de ansiedad que tuvo mayor predominio 

en los empleados fue el nivel moderado con 60,94% (39), es decir, que se han visto 

muy afectados y angustiados por la pandemia del covid-19.  
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Figura 2 

Frecuencias del síntoma de mareo originados por la información y pensamientos 

relacionados con el COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Se observar en la figura 2 que la mayoría de los empleados (31,25%) presentaron 

síntomas de mareos más de 7 días por haber leído o escuchado sobre el covid-19, 

en cambio el 26.56% presentaron este síntoma fisiológico menos de un día o dos. 

Además, un 21,88% presentaron mareos varios días y el 20,31% casi todos los 

días, durante las dos últimas semanas.  

 

Figura 3 

Frecuencias del síntoma de trastorno de sueño originados por la información y 

pensamientos relacionados con el COVID-19. 
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Se observa en la figura 3, que la mayoría de los empleados (40,63%) presentaron 

trastorno de sueño casi todos los días, durante las dos últimas semanas, en cambio 

el 4,69% presentaron este síntoma menos de un día o dos. Además, un 26,56% de 

los empleados si lo presentaron durante varios días y el 28,13% más de 7 días.  

 
Figura 4 

Frecuencias del síntoma de inmovilidad tónica originados por la información y 

pensamientos relacionados con el COVID-19. 

 

En la figura 4, se muestra que la mayoría de los empleados (37,50%) presentaron 

inmovilidad tónica por varios días, los cuales, fueron originados por la información 

y pensamientos relacionadas con el covid-19, en cambio, el 9,38% no presentaron 

ningún síntoma. Además, el 25% de los empleados tuvieron inmovilidad atónica por 

menos de un día o dos, el 18,75% lo presentaron por mas de 7 días y, por último, 

el 9,38% casi todos los días, durante las últimas semanas.  

 

 

 

 

 

 



31 
 

Figura 5 

Frecuencias del síntoma de la pérdida de apetito originados por la información y 

pensamientos relacionados con la COVID-19. 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

En la figura 5, se muestra que la mayoría de los empleados (32,81%) presentaron 

pérdida de apetito durante varios días, los cuales, fueron producidos por la 

información y pensamientos relacionadas con el COVID-19, en cambio, se 

evidenciaron que otros empleados tuvieron los síntomas menos de un día o dos 

(29,69%), más de 7 días (18,75%), casi todos los días (9,38%) y por último no 

presentaron ninguna pérdida de apetito (9,38%).  

 

Figura 6 

Frecuencias del síntoma de dolor abdominal originados por la información y 

pensamientos relacionadas con el COVID-19. 
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En la figura 6, se muestra que la mayoría de los empleados (29.69%) 

presentaron dolor abdominal durante varios días, lo cual, fueron producidos 

por la información y pensamientos relacionadas con el covid-19, en cambio, 

se evidenciaron que otros empleados tuvieron el síntoma menos de un día 

o dos (23,44%), más de 7 días (20,31%), casi todos los días (12,50%) y por 

último no presentaron ninguna pérdida de apetito (14,06%).  

 

B. Desempeño laboral  

 

Figura 7 

Nivel del desempeño laboral de los empleados de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7, se muestra los niveles de desempeño de los empleados de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, evidenciándose que la mayoría obtuvieron un 

nivel de desempeño bueno (57,81%), en cambio, el 42,29% presentaron entre un 

nivel muy bueno (21,88%) y regular (20,31%). Por lo cual, se puede decir que el 

57,81% de colaboradores reúne, conoce y cumple con los requerimientos.  
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Figura 8 

Nivel del desempeño de función de los empleados de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8, se muestra que la mayoría de colaboradores (45,31%) de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima presenta un nivel de desempeño de función 

muy bueno, en cambio, el 54,69% de los empleados obtuvo un desempeño entre 

bueno (43,75%) y regular (10,94%).  

 

Figura 9 

Nivel de las características individuales de los empleados de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima.  
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En la figura 9, se muestra los niveles de las características individuales de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima donde el 26.56% tienen un 

nivel regular, el 56,25% su nivel es bueno y el 17,19% es muy bueno. Por lo cual, 

se puede decir que la mayoría de colaboradores (56,25%) presentaron un nivel de 

características buena.  

4.2. Análisis inferencial 

4.2.1.  Hipótesis general   

(Ho): La ansiedad pandemia no impacta significativamente en el desempeño laboral 

de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 

(H1): La ansiedad pandemia impacta significativamente en el desempeño laboral 

de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 

Tabla2:  

La ansiedad pandémica y el desempeño laboral de los empleados.  

Desempeño laboral 

Total Regular Bueno Muy bueno 

Ansiedad pandémica Bajo 0 1 10 11 

Moderado 0 28 4 32 

Alto 13 8 0 21 

Total 13 37 14 64 

En la tabla 2, se puede apreciar que cuando un hay un grado de nivel de ansiedad 

moderada la mayoría de los empleados tienen un desempeño bueno (87,50%), en 

cambio, cuando el nivel de ansiedad es alto la mayoría de empleados tienen un 

desempeño regular (61,90%) y cuando el nivel de ansiedad de los empleados es 

bajo tienen un desempeño muy bueno (90,90%). Por lo tanto, se puede inferir que 

mientras hay un mayor nivel de ansiedad disminuye el desempeño de los 

empleados.  
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Tabla3:  

Prueba de chi-cuadrado de la ansiedad pandémica y desempeño laboral de los 

empleados.  

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 67,270a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 65,821 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 41,130 1 ,000 

N de casos válidos 64 

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El

recuento mínimo esperado es 2,23.

En la tabla 3, se muestra que el grado de significancia bilateral (p valor) es de 0.000, 

que es menor al grado de significancia establecido inicialmente (5.00%), 

encontrándose evidencia estadística para validar la hipótesis inicial y rechazar la 

hipótesis nula. Por lo cual se puede inferir que existe un impacto significativo entre 

la ansiedad pandémica y el desempeño laboral.   

4.2.2.  Hipótesis Específica 1 

(Ho): La ansiedad pandemia no impacta significativamente en el desempeño de 

función de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 

(H1): La ansiedad pandemia impacta significativamente en el desempeño de 

función de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 
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Tabla 4: 

Ansiedad pandémica y Desempeño de función 

Desempeño de función 

Total Regular Bueno Muy bueno 

Ansiedad pandémica Bajo 0 1 10 11 

Moderado 1 15 16 32 

Alto 6 12 3 21 

Total 7 28 29 64 

En la tabla 4, podemos observar que el caso de que el nivel de ansiedad es bajo y 

moderado la mayoría de empleados tienen un desempeño muy bueno (60,46%), 

en cambio, cuando la ansiedad es alta la mayoría de trabajadores tienen un 

desempeño bueno (57,14%).  

Tabla 5: 

Prueba de Chi-cuadrado para la ansiedad pandémica y el desempeño de función. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,576a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 24,504 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 19,666 1 ,000 

N de casos válidos 64 

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

mínimo esperado es 1,20. 

En la tabla 5, podemos observar que el grado de significancia bilateral (valor de p) 

es de 0.000, que es menor al grado de significancia establecido inicialmente 

(5.00%), existiendo evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo cual 

se puede inferir que existe un impacto significativo entre la ansiedad pandémica y 

el desempeño de función.  
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4.2.3.  Hipótesis Específica 2 
 

(Ho): La ansiedad pandemia no impacta significativamente las características 

individuales de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 

(H1): La ansiedad pandemia impacta significativamente en las características 

individuales de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 

 

Tabla 6: 

La ansiedad pandémica y características individuales de los empleados.  

 

 

Características individuales 

Total Regular Bueno Muy bueno 

Ansiedad pandémica Bajo 0 4 7 11 

Moderado 3 25 4 32 

Alto 14 7 0 21 

Total 17 36 11 64 

 

En la tabla 5, podemos observar que el caso de que el nivel de ansiedad es 

moderado la mayoría de empleados tienen un desempeño bueno (78,13%), en 

cambio, cuando la ansiedad es alta la mayoría de trabajadores tienen un 

desempeño regular (66,67%) y cuando es nivel es bajo tienen un desempeño muy 

bueno (63,63%).  
 

Tabla 7: 

Prueba de Chi-cuadrado para la ansiedad pandémica y características 

individuales.   

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 42,479a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 40,905 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 30,364 1 ,000 

N de casos válidos 64   

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1,89. 
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En la tabla 13, podemos observar que el grado de significancia bilateral (valor de 

p) es 0.000, que es menor que la significancia inicial (5.00%) encontrándose

evidencia estadística para validar la hipótesis inicial. Por tanto, se puede inferir que 

existe un impacto significativo entre la ansiedad pandémica y las características 

individuales. 



39 

V. DISCUSIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el 

impacto de la ansiedad pandémica en el desempeño laboral de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ciertamente, la 

ansiedad relacionada con el COVID-19, es uno de los problemas de salud 

mental que afecta a la población, asimismo, se sabe que en la literatura 

internacional y nacional hay estudios sobre estas dos variables pero no las 

relaciona, por lo que es  necesario un estudio nacional durante el periodo 

de la pandemia por el COVID-19 que permita describir con mayor precisión 

el estado que se encuentra los colaboradores de la entidad pública y así 

puedan guiarse para la toma de decisiones por parte de las instituciones 

públicas. Por esta razón, este estudio se presenta como una aproximación 

exploratoria al abordaje contextualizado en el impacto de la ansiedad 

pandémica en el desempeño laboral de los empleados de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima.  

Los resultados descriptivos revelan que el 12,50% (8) tienen un 

nivel bajo, el 60.94% (93) el nivel es moderado y el 26,56% (17) es alto. Por 

lo cual, se puede inferir que el grado de ansiedad que tuvo mayor 

predominio en los empleados fue el nivel moderado con 60,94% (39), es 

decir, que se han visto muy afectados y angustiados por la pandemia del 

covid-19 de cuales, se asemeja a los porcentajes obtenidos en Egipto, 

donde mostraron que la ansiedad en los trabajadores fue de 53,5% (leve a 

moderada 30.6% y de severo a muy severo 22,9%) (Arafa et al., 2021). 

Asimismo, Teng et al.,(2020) en su investigación sobre la salud mental de 

los empleados de hoteles en China durante la pandemia por el COVID-19 

en estado de cuarentena, nos revelan que el 68,2% tiene síntomas de 

ansiedad de moderados a extremadamente. A nivel nacional podemos ver 

que en la ciudad de Trujillo la población presentaron mayor ansiedad 

(68,8%) en la época de pandemia (Calmet et al., 2021). La alta prevalencia 

del nivel de ansiedad moderada en los empleados de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima puede dañar el funcionamiento eficiente del sistema 

atencional guiado a un objetivo (Eysenck et al.,2007), asimismo, inclusive 
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puede presentar síntomas fisiológicos pulso rápido, mareos, hormigueos, 

molestias digestivas, opresiones torácicas, ahogos, dolor de cabeza, 

tensiones musculares, sudoración, sequedad de boca, aerofagia, vómitos, 

temblores, fatigabilidad excesiva, micciones frecuentes, sudoración, etc 

(Sierra et al., 2003a).  Estos síntomas fisiológicos  se vieron reflejados en 

la mayoría de los empleados, donde presentaron síntomas de inmovilidad 

atónica (37,50%) durante varios días, trastorno de sueño (40,63%) casi 

todos los días, mareos (31,25%) por más de 7 días, pérdida de apetito 

(37,50%) y dolor abdominal (29,69%) estuvieron presente durante varios 

días, en cambio, en el estudio de Caycho (2021), los resultados que obtuvo 

fue el 13.5% casi no tenían síntomas fisiológicos y el 80.3% de las personas 

encuestadas raras veces o nunca se sintieron mareados, el 78.10% de los 

participantes nunca o muy raras veces tuvieron problemas para dormir o 

pensar, el 88.00% y el 85.00% de las personas no perdieron el interés en 

comer, esto es debido a que la mayoría de adultos mayores han estado en 

un entorno muy seguro, lo cual, ayudó que no se infecten con la COVID-

19; además de no tener amigos o familiares diagnosticados por este virus. 

La ansiedad se activa cuando hay emociones angustiantes y produce este 

tipo de respuesta fisiológica (Özdin  y Bayrak Özdin, 2020) y esas 

sensaciones físicas que percibimos en el cuerpo cuando aumenta nuestra 

actividad física, nuestro corazón late más rápido, nuestra boca se seca, nos 

cuesta respirar, nuestras piernas tiemblan y nuestras manos sudan 

(Sue,1996).  

Asimismo, las personas que presentan trastorno de ansiedad por 

COVID-19 de un nivel alto participan de una forma destructiva que hacen 

que compren demasiados productos de higiene y vayan a los hospitales 

porque sienten que tienen una enfermedad grave (Asmundson & Taylor, 

2020b). Además, también es probable que las personas con ansiedad 

severa por la salud se vuelvan anormalmente evasivas, continúen 

aislándose y practicando repetidamente el lavado de manos, controlando 

la temperatura corporal, la función respiratoria e incluso probando su 

capacidad para oler  una y otra vez ( Özdin  y Bayrak Özdin, 2020).  
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También se pudo evidenciar que la mayoría de colaboradores 

(57,81%) obtuvieron un nivel de desempeño bueno, en cambio, el 42,29% 

de los colaboradores presentaron entre un nivel muy bueno (21,88%) y 

regular (20,31%). Por lo cual, se puede decir que el 57,81% de 

colaboradores reúne, conoce y cumple con los requerimientos, es decir, 

que están cumpliendo las tareas asignadas, de manera eficiente, eficaz y 

adecuada a sus demandas y requerimientos de la organización (Palmar et 

al.,2014).  

Partiendo de los hallazgos encontrados en la presente 

investigación, de manera inferencial se llegó a determinar la relación del 

objetivo principal en donde se observa que sí existe un impacto significativo 

de la ansiedad pandémica en desempeño laboral de los empleados de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima,2021. Asimismo, se ha reportado una 

correlación estadísticamente significativa entre la variable ansiedad 

pandémica y la variable desempeño laboral con valores inferiores de 0.05. 

De la misma forma, se evidenció que la ansiedad pandémica tuvo un 

impacto significativo con el desempeño de función y características 

individuales de los empleados. Por otro lado, también se mostraron los 

niveles de desempeño de los empleados de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima en el cual se puedo apreciar que cuando un hay un grado de nivel 

de ansiedad moderada la mayoría de los empleados tienen un desempeño 

bueno (87,50%), en cambio, cuando el nivel de ansiedad es alto la mayoría 

de empleados tienen un desempeño regular (61,90%) y cuando el nivel de 

ansiedad de los empleados es bajo tienen un desempeño muy bueno 

(90,90%). Por lo tanto, se puede inferir que mientras hay un mayor nivel de 

ansiedad disminuye el desempeño de los empleados, pero debido a la 

escasez de estudios relacionados con la ansiedad pandémica y el 

desempeño laboral, no es posible realizar una comparación. Sin embargo, 

al comparar algunos resultados similares respecto al objetivo principal se 

pudo verificar que  existe un correlación negativa con el desempeño laboral, 

eso quiere decir que impacta de una manera inversa, a mayor ansiedad 

menor desempeño y rendimiento (Sujadi et al.,2021), asimismo, en la 

investigación realizados a los médicos internos del hospital Regional 
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Honorio Delgado Espinoza mostraron que la mayoría de internos 

presentaron un desempeño laboral de nivel bajo (96,55%) cuando la 

ansiedad es de grado severo, en cambio, cuando el desempeño laboral es 

de nivel regular (75%) es por la presencia de la ansiedad a un nivel 

moderado y cuando la ansiedad es de nivel leve tiene un desempeño 

laboral muy alto, dándose a conocer que la ansiedad tiene una influencia 

inversa y significativa en el desempeño laboral de los médicos internos. 

Además, Puma Chombode (2017) en su investigación en el centro de salud 

materno infantil Piedra Liza se observó que la mayoría de trabadores 

(42,6%) tuvieron un nivel bajo y un alto desempeño laboral, en cambio, 

cuando el estrés es de nivel medio (21,3) presenta un desempeño medio y 

cuando es un nivel de estrés alto (5,6%) tienen un bajo desempeño laboral, 

lo cual, manifiesta el estrés y desempeño laboral de los trabajadores estuvo 

relacionado de manera inversa con una  correlacional significativa (p<0.05). 

Por otro lado, las personas con problemas de salud mental tienden a 

estresarse y deprimirse, las cuales, estas conductas pueden hacer que sus 

emociones de satisfacción y felicidad disminuyan lo que causa que se 

desmotiven (Shigemura et al., 2020) y según la teoría de McCleland las 

personas necesitan ser motivadas para poder sentirse satisfechos y 

demostrar así su habilidades y compromiso con su equipo de trabajo para 

que de esta manera no genere conflictos que puede afectar el rendimiento, 

por lo que pone en manifiesto la admisión del objetivo específico. 

 A continuación, se explican los resultados obtenidos para la 

ansiedad pandémica y su impacto con las dimensiones del desempeño 

laboral:  

Se pudo determinar el impacto significativo de la ansiedad 

pandémica en el desempeño de función de los empleados de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. Asimismo, se ha reportado 

una correlación estadísticamente significativa entre la variable ansiedad 

pandémica y el desempeño de función con valores inferiores de .05. 

Además, también se pudo evidenciar que cuando el grado de ansiedad es 

bajo y moderado la mayoría de empleados tienen un desempeño muy 



43 
 

bueno (60,46%), en cambio, cuando la ansiedad es alta la mayoría de 

trabajadores tienen un desempeño bueno (57,14%). Por lo tanto, se puede 

inferir que mientras hay un mayor nivel de ansiedad pandémica disminuye 

el desempeño de función en los empleados, lo cual guarda relación con 

algunos estudios similares como el de Puma Chombo (2017) donde nos 

manifiesta que el desempeño de función tiene una relación inversa con el 

estrés, es decir, a mayor estrés menor desempeño de función. Asimismo, 

la personas con trastornos de salud mental les causa un desgaste físico y 

emocional, desgaste de habilidades de aprendizaje y concentración 

ocasionando que tenga problemas en las capacidades de respuesta 

laborales trayendo conductas estresantes, trastornos del sueño, pánico, 

impresiones inseguras, depresión, problemas cardíacos, trastornos de la 

personalidad, etc (Mejia et al., 2019). Además, Baytaş (2018) nos menciona 

que una persona disminuye su rendimiento cuando se encuentran 

desconcentrados, estresados y sin ninguna motivación, por lo que pone en 

manifiesto la admisión del objetivo especifico.   

 Otro hallazgo encontrado en la investigación es el impacto 

significativo de la ansiedad pandémica con las características individuales 

de los empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima en 2021. 

Asimismo, se ha reportado una correlación estadísticamente significativa 

entre la variable ansiedad pandémica y el desempeño de función con 

valores inferiores de 0.05. Además, se observó que para el caso de 

ansiedad de grado moderado la mayoría de empleados tienen un 

desempeño bueno (78,13%), en cambio, cuando la ansiedad es alta la 

mayoría de trabajadores tienen un desempeño regular (66,67%) y cuando 

el nivel es bajo tienen un desempeño muy bueno (63,63%). Por lo que 

podemos inferir que a mayor nivel de ansiedad disminuye el desempeño, 

lo cual guarda relación con un estudio similar que es el de Puma Chombo 

(2017) en su investigación sobre el estrés y desempeño laboral en su 

dimensión características individuales de los trabajadores del Centro Salud 

Materno Infantil Piedra Liza, 2017 que como resultado que el desempeño 

laboral en la dimensión características individuales tiene una relación 

inversa con el estrés, es decir, que cuando el estrés aumenta el desempeño 
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laboral en su dimensión características individuales disminuyen. 

Chivavenato (2004) define a las características individuales como todo 

referente a la compresión de situaciones, creatividad y capacidad de llevar 

a cabo una actividad, pero si estas se ven afectadas por la preocupación, 

pánico y ansiedad causado por la rápida propagación del coronavirus 

(COVID-19), no tendrá la capacidad para desplegarse ante este tipo de 

situaciones y según Pedraza et al. (2010) todo éxito del desempeño 

depende de una serie de características que se manifiesta a través del 

comportamiento, por lo que pone en manifiesto la admisión del objetivo 

específico. 
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VI.  CONCLUSIONES

• Se determinó que existe un impacto significativo entre la ansiedad

pandémica y el desempeño laboral de los empleados de Municipalidad

Metropolitana de Lima, con una correlación estadísticamente significativa de

un coeficiente .0 < 0.05 lo que significa que se acepta la hipótesis alterna.

• Se determinó que existe un impacto significativo entre la ansiedad

pandémica y el desempeño de función de los empleados de Municipalidad

Metropolitana de Lima, con una correlación estadísticamente significativa de

un coeficiente .0 < 0.05 lo que significa que se acepta la hipótesis alterna.

• Se determinó que existe un impacto significativo entre la ansiedad

pandémica y las características individuales de los empleados de

Municipalidad Metropolitana de Lima, con una correlación estadísticamente

significativa de un coeficiente .0 < 0.05 lo que significa que acepta la

hipótesis alterna.
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VII. RECOMENDACIONES

• Se recomienda diseñar e implementar un plan de psicoterapia

dirigida a reducir el nivel de ansiedad de los empleados de

Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual debe ir enfocado a

brindar herramientas para el manejo de ansiedad a sus

colaboradores.

• Se sugiere elaborar diferentes programas o talleres de intervención

y preventivos para poder procurar el máximo de intervención de los

colaboradores, y así poder reducir el nivel de ansiedad pandémica y

desarrollar habilidades para reforzar y aumentar el nivel del

desempeño laboral de los empleados de Municipalidad

Metropolitana de Lima

• Por otro lado, es necesario realizar estudios similares en la misma

población, a fin de encontrar otras variables intervinientes en la salud

mental de los empleados, ya que está siendo afectada por la

pandemia del COVID-19 y repercuta en su desempeño laboral.
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 ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Indicadores Ítem 

Escala de 

medición 
Rango 

Ansiedad 

pandémica 

Es la ansiedad 

producida por 

el coronavirus 

en las cuales la 

persona 

estaban 

funcionalmente 

deterioradas 

por sentir un 

miedo extremo 

y exhibieron 

mayor 

desesperanza, 

tuvieron 

ideación 

suicida, crisis 

espiritual y 

afrontamiento 

de alcohol / 

drogas. 

(Lee,2020) 

La variable 

ansiedad 

pandémica se 

operacionaliza 

mediante su 

dimensión 

fisiológica 

causada por el 

miedo y 

ansiedad  

Mareo 

1,2,3,4,5 
Escala ordinal 

0-6

(Bajo) 

7-13

(Medio) 

14-20

(alto)

Trastorno de sueño 

Inmovilidad tónica 

Pérdida de apetito 

Malestar abdominal 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 
Rango 

Desempeño 

laboral 

Según 
Campbell et 
al. (1990), 
refieren que el 
desempeño 
laboral es la 
acción y 
comportamient
o sobresaliente
del socio para
promover el
desarrollo de la
empresa
mediante la
consecución de
las metas
marcadas por la
organización.

La variable 
desempeño 
laboral se 
operacionaliza 
mediante sus 
dimensiones: 
desempeño de 
la función y 
características 
individuales, 
las cuales se 
medirá por una 
escala gráfica 
aplicada a los 
empleados de 
la 
Municipalidad 
Metropolitana 
de Lima 

Desempeño de 
la función  

Orientación de resultados 

Escala 
nominal 

1-1,75
(Bajo)

1,76-2,50 
(Regular) 

2,51-3,25 
(Bueno) 

3,26-4,00 
(Muy bueno) 

Vocación de servicio 

Cooperación 

Características 
Individuales 

Trabajo en equipo 

Compromiso 

Iniciativa 

Comunicación efectiva 

Puntualidad 



Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos (y respectiva validación y 

confiabilidad) 

CUESTIONARIO DE LA ANSIEDAD PANDÉMICA 







FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 



Anexo 3: Base de datos 

item1 item2 item3 item4 item5

p1 p2 p3 p4 p5

F 3 4 3 4 4 3.00

M 3 3 4 3 3 3.00

M 4 4 3 4 4 3.00

M 3 2 3 3 3 3.00

M 2 3 2 2 2 2.00

F 4 4 4 2 3 3.00

M 1 4 3 1 3 2.00

M 3 2 2 2 2 2.00

F 4 4 3 1 4 3.00

M 3 2 2 2 1 2.00

M 2 3 1 3 4 2.00

M 1 1 1 1 1 1.00

M 3 2 2 1 2 2.00

M 1 2 2 2 2 2.00

M 1 2 2 2 0 2.00

M 3 4 1 1 2 2.00

M 1 2 1 1 1 1.00

M 1 2 1 1 2 2.00

F 4 4 3 4 4 3.00

M 1 2 1 3 3 2.00

F 4 4 2 4 2 3.00

F 3 4 2 2 3 3.00

M 2 2 1 1 0 1.00

M 3 2 2 2 1 2.00

M 2 3 2 3 1 2.00

F 4 4 2 3 2 3.00

M 1 1 1 2 2 2.00

Género

V1: ANSIEDAD PANDÉMICA 

V1



F 3 4 3 3 3 3.00

M 1 3 2 2 0 2.00

F 4 4 2 4 3 3.00

F 3 4 3 3 3 3.00

F 3 3 2 2 2 2.00

F 4 4 2 2 4 3.00

F 2 4 4 2 2 3.00

F 2 3 0 1 0 1.00

F 3 4 1 1 0 2.00

F 3 2 3 2 2 2.00

M 1 4 0 0 0 1.00

F 2 2 2 2 2 2.00

M 2 2 2 2 2 2.00

F 4 4 4 4 4 3.00

F 2 3 0 0 0 1.00

F 1 1 1 1 1 1.00

M 3 2 3 2 3 2.00

F 1 3 2 2 2 2.00

M 2 3 2 1 1 2.00

F 2 4 0 1 2 2.00

F 1 4 1 1 1 2.00

F 2 3 1 0 3 2.00

F 3 4 2 1 1 2.00

F 4 4 4 3 4 3.00

F 4 3 2 1 1 2.00

M 3 4 2 3 3 3.00

M 3 4 4 3 2 3.00

M 4 4 3 2 3 3.00

M 1 3 1 2 0 2.00

M 2 2 0 1 1 1.00

M 3 3 1 2 2 2.00

M 3 3 3 3 2 3.00

M 4 4 2 1 1 2.00

M 2 2 2 1 1 2.00

M 1 3 0 0 0 1.00

M 1 3 1 0 1 1.00

M 1 3 1 0 1 1.00



D1: Desempeño de función

Orientación_de_resultadosVocación_de_servicioTrabajo_en_equipo Compromiso Comunicación_efectivaIniciativa Puntualidad Cooperación

2 2 3 2 2 3 1 3 2.33 2.20 2.25

3 3 2 3 2 3 1 3 3.00 2.20 2.50

2 2 3 3 2 2 1 3 2.33 2.20 2.25

3 3 2 2 3 3 2 2 2.67 2.40 2.50

3 4 3 4 2 3 3 3 3.33 3.00 3.13

3 3 3 3 3 3 2 3 3.00 2.80 2.88

3 3 3 3 3 3 2 3 3.00 2.80 2.88

4 3 2 4 3 3 4 3 3.33 3.20 3.25

3 4 2 3 3 4 1 4 3.67 2.60 3.00

3 3 3 3 1 3 2 3 3.00 2.40 2.63

3 2 3 3 3 3 3 2 2.33 3.00 2.75

4 4 4 3 3 4 4 4 4.00 3.60 3.75

3 3 3 4 1 3 3 3 3.00 2.80 2.88

4 2 2 4 2 3 4 4 3.33 3.00 3.13

3 3 3 4 3 3 2 3 3.00 3.00 3.00

3 2 3 3 3 3 3 3 2.67 3.00 2.88

4 2 3 4 4 3 4 3 3.00 3.60 3.38

3 3 4 3 1 3 4 4 3.33 3.00 3.13

2 3 2 3 2 2 1 3 2.67 2.00 2.25

3 4 4 3 2 3 3 2 3.00 3.00 3.00

3 3 2 4 2 3 2 3 3.00 2.60 2.75

3 4 3 3 2 3 1 3 3.33 2.40 2.75

3 4 3 4 3 3 3 4 3.67 3.20 3.38

3 4 3 3 4 3 3 3 3.33 3.20 3.25

3 4 2 3 3 4 3 3 3.33 3.00 3.13

2 3 3 2 2 3 2 2 2.33 2.40 2.38

4 3 3 2 1 2 4 2 3.00 2.40 2.63

2 2 3 3 3 2 1 2 2.00 2.40 2.25

3 3 2 3 3 3 4 3 3.00 3.00 3.00

D1 D2 V2

DESEMPEÑO LABORAL 

D2: Caracteriticas individuales D1: Desempeño de función 



 
 

 

2 3 3 3 3 2 1 2 2.33 2.40 2.38

3 3 3 2 2 3 1 3 3.00 2.20 2.50

2 4 3 4 3 3 3 3 3.00 3.20 3.13

3 3 3 2 3 2 1 3 3.00 2.20 2.50

2 3 3 2 3 2 2 2 2.33 2.40 2.38

4 4 3 4 3 3 4 3 3.67 3.40 3.50

4 4 3 2 3 3 1 4 4.00 2.40 3.00

4 3 4 3 3 3 2 3 3.33 3.00 3.13

4 4 3 4 3 3 4 3 3.67 3.40 3.50

4 3 4 4 3 3 3 3 3.33 3.40 3.38

3 3 3 4 3 4 4 3 3.00 3.60 3.38

1 3 2 3 2 3 1 4 2.67 2.20 2.38

4 4 4 3 3 3 3 4 4.00 3.20 3.50

4 4 4 3 4 4 4 4 4.00 3.80 3.88

3 3 3 2 2 3 3 3 3.00 2.60 2.75

3 3 3 2 3 4 4 4 3.33 3.20 3.25

3 2 3 3 3 2 3 3 2.67 2.80 2.75

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 3.00 3.00

4 4 3 3 4 3 4 4 4.00 3.40 3.63

4 4 2 3 4 3 3 3 3.67 3.00 3.25

4 4 3 4 3 3 4 3 3.67 3.40 3.50

2 3 3 2 3 3 1 3 2.67 2.40 2.50

3 3 3 3 4 2 4 4 3.33 3.20 3.25

3 4 2 3 3 3 2 3 3.33 2.60 2.88

2 3 3 2 4 3 1 3 2.67 2.60 2.63

3 3 3 3 2 3 2 3 3.00 2.60 2.75

3 4 3 2 3 3 4 3 3.33 3.00 3.13

3 4 3 4 3 3 3 3 3.33 3.20 3.25

4 3 4 3 2 3 2 3 3.33 2.80 3.00

3 3 4 3 2 1 3 3 3.00 2.60 2.75

2 4 2 3 3 3 2 2 2.67 2.60 2.63

3 3 2 3 3 3 2 3 3.00 2.60 2.75

4 4 4 3 3 3 4 4 4.00 3.40 3.63

4 4 3 4 3 4 3 3 3.67 3.40 3.50

3 4 3 4 3 3 3 4 3.67 3.20 3.38



Anexo 4: Consentimiento informado/Autorización de la organización para 

realizar la investigación (de ser necesario) 



CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………identificado con DNI 

N.º…………………manifiesto que he sido informado claramente sobre los 

objetivos de la presente investigación, su duración, finalidad, así como de los 

posibles riesgos y beneficios de la misma, además de la importancia de mi 

colaboración. Asimismo, he realizado las preguntas y dudas al respecto del 

estudio a la investigadora, y se me ha informado que puedo retirarme cuando yo 

lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. Confirmo en 

pleno uso de mis facultades que deseo participar en el presente estudio titulado: 

“El impacto de la ansiedad pandémica en el desempeño laboral de los 

empleados de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2021”  

Lima, …… de ……del 2021. 

 NOMBRE Y APELLIDOS: 

 DNI N°: 



Anexo 5: Matriz de consistencia 

Problemas de 

investigación 

Objetivos de 

investigación 

Hipótesis de 

investigación 

Variables de 

estudio 

Método 

¿Cuál es impacto 

de la ansiedad 

pandémica en el 

desempeño laboral 

de los empleados 

de la Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima en 2021? 

Determinar el 

impacto de la 

ansiedad 

pandémica en el 

desempeño laboral 

de los empleados 

de la Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima en 2021 

La ansiedad 

pandémica impacta 

significativamente en 

el desempeño laboral 

de los empleados de 

la Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

en 2021 

Variable 1: 

Ansiedad 

pandémica 

Variable 2: 

Desempeño 

laboral 

Tipo:  Aplicado 

Diseño: No 

Experimental-

Correlacional 

 Nivel: correlacional 

¿Cuál es el impacto 

de la ansiedad 

pandémica en el 

desempeño de 

función de los 

empleados de la 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima en 2021? 

Determinar el 

impacto de la 

ansiedad 

pandémica en el 

desempeño de 

función de los 

empleados de la 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima en 2021 

La ansiedad 

pandémica impacta 

significativamente el 

desempeño de 

función de los 

empleados de la 

Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

en 2021 

¿Cuál es el impacto 

de la ansiedad 

pandémica en el las 

características 

individuales de los 

empleados de la 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima en 2021? 

Determinar el 

impacto de la 

ansiedad 

pandémica en las 

características 

individuales de los 

empleados de la 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima en 2021 

La ansiedad 

pandémica impacta 

significativamente 

características 

individuales de los 

empleados de la 

Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

en 2021 


