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Resumen 

El presente estudio planteó como objetivo principal describir el nivel de estrés 

laboral y sus estrategias de afrontamiento en docentes de centros educativos 

secundarios estatales rurales Juli – Puno 2021. Esta fue una investigación 

cuantitativa, básica y de tipo descriptivo simple. Donde participaron como parte de 

la población 132 docentes de centros educativos secundarios estatales rurales Juli 

– Puno. Con el fin de recolectar los datos, se hizo uso del Cuestionario de Estrés

Laboral de la OIT/OMS y el Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) de Carver (1989). Obteniendo como resultados un 73.5% de estrés 

intermedio y las dos estrategias de afrontamiento más usadas por los docentes 

corresponden a la dimensión afrontamiento activo y acudir a la religión. En 

conclusión existe un nivel de estrés preocupante, ya que puede ser dañino para su 

salud mental y calidad de vida. 

Palabras clave: Estrés laboral, afrontamiento al estrés, docentes rurales. 
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Abstract 

The main objective of this study was to describe the level of work stress and its 

coping strategies in teachers of rural state secondary schools Juli - Puno 2021. This 

was a quantitative, basic and simple descriptive research. Where 132 teachers from 

rural state secondary schools Juli - Puno participated as part of the population. In 

order to collect the data, the ILO/WHO Occupational Stress Questionnaire and the 

Questionnaire of Ways of Coping with Stress (COPE) by Carver (1989) were used. 

Obtaining as results a 73.5% of intermediate stress and the two coping strategies 

most used by teachers correspond to the active coping dimension and turning to 

religion. In conclusion, there is a worrying level of stress, since it can be harmful to 

your mental health and quality of life. 

Keywords: Work stress, coping with stress, rural teachers. 
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I. INTRODUCCIÓN

La OMS (2004), indica al estrés laboral como una respuesta que los 

individuos pueden tener ante demandas y presiones ocupacionales que no son 

acordes con sus habilidades y conocimientos, y es la respuesta que pone a prueba 

su capacidad para hacer frente a la situación. A nivel mundial La OMS y la OIT, 

estiman que hasta la fecha uno de cada tres docentes presenta estrés laboral, lo 

que conlleva en porcentaje al 21% (13.230.000 docentes) (UNESCO, 2020). 

Para el caso de América Latina, mediante una encuesta realizada por ACSI 

Latinoamérica acerca del estrés en docentes, dónde se tuvo la participación de 317 

profesores pertenecientes a 14 países, cuyo resultado fue que el 80% de docentes 

tenían un estado de estrés más alto que antes de la pandemia del coronavirus, el 

12% manifestó que es igual y sólo el 8% consideró que es más bajo. De igual modo, 

otros motivos causantes de estrés son la cantidad de tareas por calificar (38.5%), 

encargarse de las tareas del hogar (37.7%), atender las llamadas de los padres de 

familia (28.2%), y tensión por efectuar satisfactoriamente con su plan de estudios 

(27.2%) (Díaz, 2020). 

En el Perú, el principal sector afectado por estas medidas tomadas de parte 

del gobierno es el área educativa, al haberse decretado la interrupción de clases 

presenciales y con ello la enseñanza; como consecuencia más de 9,9 millones de 

agentes educativos a nivel nacional tuvieron un impacto negativo (UNESCO, 2020). 

Es por tal motivo que el MINEDU planteó “Aprendo en Casa” como estrategia de 

educación a distancia escolar, la cual consiste en la transmisión de contenido 

educativo a través de la televisión, radio e internet para estudiantes de educación 

básica regular, con esto tratar de sostener la educación continua y restablecer la 

labor de los docentes, con una mirada orientada hacia la educación virtual, desde 

este punto se vio reflejada muchos inconvenientes de conectividad, accesibilidad e 

interacción con los estudiantes (Defensoría del pueblo, 2020). Tal como lo refiere 

Bada et al. (2020), las estructuras interactivas del actual sistema educativo peruano 

pueden contribuir a incrementar los niveles de estrés en el trabajo de los docentes, 

por ende puede indicar un aspecto negativo de su desempeño profesional. 
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Sin embargo, no se puede asegurar la igualdad y calidad educativa en todo 

el territorio nacional y más aun teniendo en conocimiento que en las zonas rurales 

tienen muy escaso acceso a las TIC´S, ya que los datos brindados por el INEI 

acerca del área rural a nivel nacional, el 5.9% tiene acceso a internet, el 7.5% a una 

computadora, el 48.5% a un televisor y el 75.8% a la radio (INEI, 2020) resultando 

difícil la enseñanza virtual planteada, por ende aquellos docentes que laboran en 

estas zonas, se ven obligados a buscar estrategias, no solo para una adecuada 

enseñanza, también para poder tener una adecuada interacción y satisfacción 

personal de la labor que estos realizan y que está siendo adecuada para los 

estudiantes, de manera que puedan alcanzar las metas y propósitos que se 

demanda (Neuwirth. et al. 2021). 

En tal sentido y de acuerdo con Panayiotou. et al. (2021) se enfatiza la 

calidad de vida de los docentes en tiempos de pandemia, la cual se ve infligida a 

causa de diversas dificultades que atraviesan actualmente para la ejecución de sus 

funciones y deberes laborales, afectando su bienestar físico, anímico y mental. 

Trayendo como consecuencia no solo a nivel de sus labores dificultades de 

interacción con los estudiantes sino también en el ámbito familiar, social; muy poca 

comunicación e interacción aun así estando todo el día en casa pero desde ahí 

siendo absorbido más de sus 8 horas laborales establecidas (Tomasik. et al. 2021). 

Por otro lado, se han hallado diversos estudios acerca de estos temas, sin embargo 

se carece de datos obtenidos en el área rural y mucho menos en tiempos de 

pandemia, resaltando la importancia de saber cuál es la realidad educativa en el 

Perú, para poder establecer el impacto dado por el estrés laboral y de tal manera 

tomar mejores decisiones. 

El estrés laboral es una preocupación en aumento, esto debido a la situación 

actual que atravesamos y a los cambios que este conlleva en las áreas laborales 

por lo tanto, como sugiere Olivares (2017), la constante exposición al estrés 

conlleva a consecuencias  físicas y  psicológicas como el agotamiento emocional, 

disminución del crecimiento personal y otras consecuencias, que provoca el estrés, 

y estos no solo traen efectos que desgasten a uno mismo sino también desgastan 

a su entorno tanto familiar y laboral, esto conllevará a presentar cambios 
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emocionales como el mal humor, frustración o agitarse con facilidad, sentirse 

preocupado por pensar que pierde el control de una situación.  

Por otro lado tal como refieren Pittman y Gaines (2015). Las principales 

barreras que limitan la capacidad de los maestros para usar e integrar la tecnología 

en las aulas son la falta de recursos, tiempo y apoyo, ya que los medios digitales 

son en la actualidad una herramienta fundamental en la educación virtual, y muchas 

instituciones educativas han adoptado procesos de capacitación en línea con el 

único propósito de mantener un proceso de aprendizaje sostenible. Por 

consiguiente, se plantea como problema general de esta investigación, ¿Cuáles 

son los niveles de Estrés Laboral y Estrategias de afrontamiento en Docentes de 

Centros Educativos Secundarios Estatales Rurales Juli – Puno 2021? 

En cuanto a la justificación de este estudio, a nivel teórico, se busca 

acrecentar el conocimiento científico sobre el estrés laboral en docentes y las 

estrategias de afrontamiento que más utilizan, teniendo en consideración modelos 

teóricos que describen la realidad problemática del estrés y la importancia del 

impacto que causa en el área educativa durante la pandemia del COVID - 19. 

A nivel Social, la presente investigación busca describir la realidad actual, 

con el fin de que en un futuro se realicen medidas de intervención y prevención, 

tales como programas o talleres que conlleven a un adecuado manejo de la salud 

emocional y la manera de afrontar diversas patologías. Además de informar la 

importancia e influencia que tiene el docente en el contexto educativo y social. Con 

esto se busca reducir los niveles de estrés. 

Para dar respuesta a la pregunta se plantea el objetivo general: describir el 

nivel de estrés laboral en docentes de centros educativos secundarios estatales 

rurales Juli – Puno 2021. Siendo los objetivos específicos, describir el nivel de Clima 

organizacional en docentes de centros educativos secundarios estatales rurales 

Juli – Puno 2021, describir el nivel de Estructura organizacional en docentes de 

centros educativos secundarios estatales rurales Juli – Puno 2021, describir el nivel 

de Territorio Organizacional en docentes de centros educativos secundarios 
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estatales rurales Juli – Puno 2021, describir el nivel de Tecnología en docentes de 

centros educativos secundarios estatales rurales Juli – Puno 2021, describir el nivel 

de Influencia del líder en docentes de centros educativos secundarios estatales 

rurales Juli – Puno 2021, describir el nivel de Falta de cohesión en docentes de 

centros educativos secundarios estatales rurales Juli – Puno 2021, describir el nivel 

de Respaldo del grupo en docentes de centros educativos secundarios estatales 

rurales Juli – Puno 2021. Describir las dos estrategias que más utilizan los docentes 

de centros educativos secundarios estatales Juli – Puno, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO

Para Roldán y Díaz (2021) su trabajo de investigación tiene el objetivo de, 

identificar las estrategias de afrontamiento al estrés por teletrabajo en docentes de 

una institución educativa – Ecuador. La metodología de investigación es: deductiva 

– inductiva, estadística. Los resultados muestran que el 35.5% de docentes tiene

estrés laboral leve, el 29% presenta estrés laboral medio, el 25.8% estrés laboral y 

el 9.7% estrés laboral alto. Se concluye por lo tanto que se debe considerar su salud 

mental, la sobrecarga que presentan por enseñanza virtual, la dificultad que tienen 

para poder adaptarse a las herramientas tecnológicas y los métodos de dar clases 

desde casa limitando a los docentes, lo cual desencadena en un agotamiento 

progresivo desembocando en estrés. 

Para Veras (2020) en su investigación cuantitativa, planteó como objetivo 

correlacionar el estrés docente y las estrategias de afrontamiento más utilizadas en 

docentes de secundaria. En cuanto a los resultados se reporta que la estrategia 

más usada fue la utilización de la religión, de igual manera hay correlación positiva 

en los niveles de desmotivación y los de mal afrontamiento. Como conclusión se 

toma en cuenta el importante rol que juega la desmotivación dentro de la salud 

mental a la hora de abordar el estrés docente, por lo tanto se deben prestar atención 

con el fin de buscar diversas alternativas para la prevención de patologías. 

Por otro lado Pérez (2017) planteó como objetivo de identificar el grado de 

estrés laboral y las estrategias de afrontamiento en una institución educativa de la 

ciudad de Quito – Ecuador. La metodología utilizada es no experimental, 

cuantitativa y de enfoque exploratorio correlacional. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: los profesores tienen un nivel moderado de estrés, siendo la principal 

fuente de este el papel gerencial y la estructura y clima organizacional, en cuanto 

a las estrategias de afrontamiento que más utilizan son el “coping activo”, la 

planificación y la reinterpretación positiva. En cuanto a la conclusión, en primer 

lugar se halló que a pesar de que los docentes se encuentran divididos en 2 grupos 

de trabajo todos perciben el estrés de forma similar, acerca de las estrategias que 

más utilizan  se puede decir que dichos docentes no necesitan sentirse estresados 
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para activar algún tipo de afrontamiento, debido a que con anterioridad planifican 

sus actividades, esto lo hacen de manera y con pensamiento positivo. 

Contreras y Barraza (2016) La presente investigación presenta el siguiente 

objetivo: establecer las estrategias de afrontamiento al estrés que usan los 

docentes de nivel básico de la ciudad de Asunción - Paraguay. La metodología de 

investigación es no experimental, estadística. Se obtuvieron como resultados, que 

las estrategias de afrontamiento que más usan son “Busco alternativas para 

solucionar las situaciones que me estresan”, con una media de 3.6, “Me doy ánimos 

para sentirme mejor” con una media de 3.4 y “Pienso de manera positiva” con una 

media de 3.8. Conclusión: Aquellos docentes que cuentan con un nivel de estudio 

superior son aquellos que hacen uso de las estrategias señaladas. 

Bada et al. (2020) La investigación tiene por objetivo principal precisar la 

relación entre el estrés laboral y el clima organizacional en docentes peruanos - 

Chimbote. La metodología es descriptiva y correlacional. Los resultados muestran 

una preponderancia de 80.7% del nivel medio de estrés laboral, el 17.9% tienen un 

nivel bajo de estrés y por último sólo el 1.4% presenta un nivel de estrés alto; al 

respecto de clima organizacional el 78.6% tuvo un alto nivel, el 19.3% nivel medio 

y el 2.1% bajo nivel. Como conclusión se demuestra que, si se mejora el clima 

organizacional, se disminuiría el nivel de estrés, ya que se evitaría problemas de 

ausencia por cansancio mental y físico, es por ello que el director debe ejercer 

liderazgo que conlleve a un cambio, de tal manera que se mejora la relación 

interpersonal, propiciando un ambiente beneficioso y salubre entre compañeros de 

trabajo. 

Por otro lado Cuba (2019) en su investigación sustenta el objetivo de 

establecer una diferencia de estrés laboral en docentes de instituciones públicas en 

el nivel secundario. La metodología contempla el enfoque cuantitativo y descriptivo. 

Como resultados tenemos 2 tipos: la primera corresponde a docentes contratados 

en la cual se observó que el 16.36% de los docentes tienen un alto nivel de estrés, 

el 76.37% tienen un nivel medio de estrés y el 7.27% se encuentran en un nivel 

bajo de estrés laboral; con respecto a los docentes nombrados se tiene que el 
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26.67% están con un alto nivel de estrés, el 73.33% en un nivel medio de estrés 

laboral. La primera conclusión establece que no hay una diferencia en cuanto a los 

años de servicio, género, situación socioeconómica, estado civil ni condición 

laboral, por lo tanto, es irrelevante al momento de la explicación. 

Finalmente para Gamarra (2018) en su investigación: determinar la relación 

entre estrés laboral y el desempeño docente en instituciones educativas de 

Mollepata – Anta. En cuanto a la metodología el diseño es descriptivo correlacional 

transversal. Obtuvo como resultado un 50% de los docentes tienen un nivel alto de 

estrés laboral, un 7.14% de docentes tienen un nivel de estrés laboral moderado, 

el 38% un nivel de estrés normal y el 4.76% de los docentes presentan un nivel muy 

bajo de estrés laboral. A modo de conclusión general que alrededor de un 57.14% 

de docentes que labora en esta institución sufre de estrés laboral entre niveles de 

moderado a alto, lo cual influye en su desempeño y calidad de vida. 

Según Siegrist (1996), el estrés laboral se conceptualiza como la falta de 

equidad y reciprocidad de los esfuerzos realizados, y la recompensa recibida en el 

trabajo. En cuanto a la teoría transaccional de Lazarus y Folkman (1987) sobre el 

estrés y el afrontamiento, los individuos evalúan a menudo aquellos estímulos que 

forman parte de su entorno, este proceso de tasación genera sensaciones, que al 

interpretarse de manera dañina, desafiante o amenazante (es decir, estresante), la 

angustia resultante inicia estrategias de afrontamiento para manejar las emociones 

o tratar de abordar el factor estresante en sí. Los procesos de afrontamiento

conllevan a producir un resultado (es decir, un cambio en la persona - relación 

ambiental), que se reevalúa como favorable, desfavorable o no resuelto (Biggs et 

al. 2017). 

Es por ello que la determinación favorable de aquellos factores estresantes 

da como resultado emociones positivas, no obstante las que no son favorables o 

no resueltas producen angustia, lo cual induce a que la persona busque y considere 

muchas más opciones de afrontamiento, con el fin de tratar de resolver el estresor. 

Acorde con este criterio al estrés de le puede definir como la exhibición a estímulos 

tanto internos como externos evaluados como potencialmente desafiantes, 
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amenazantes o dañinos, que exceden la capacidad de afrontamiento del individuo 

(Klapproth et al. 2020). 

El estrés laboral produce una sensación o sentimiento de saturación mental 

y física, los síntomas a nivel físico que son identificables son los siguientes: Dolor 

de cabeza, mareos y náuseas, temblores, taquicardias, rigidez de cuello o 

mandíbula, tensión muscular y contracturas. También tenemos los síntomas a nivel 

emocional como, irritabilidad, mal humor, ansiedad, inseguridad, problemas para 

tomar decisiones, pérdida de memoria, miedo o temor, dificultad para concentrarse, 

bajo estado de ánimo y depresión, estos síntomas afectan directamente al 

sueño generando insomnio y problemas de salud, como enfermedades cardiacas, 

presión arterial alta, obesidad y diabetes (APA, 2020). 

En cuanto a las Fases del estrés laboral según Selye (1956) son tres: La 

primera es la fase de alarma, cuando nos enfrentamos a una situación 

potencialmente estresante, nuestros cuerpos crean una reacción química, 

liberando hormonas de adrenalina y cortisol, esto se denomina respuesta al estrés 

agudo, pero se conoce más ampliamente como respuesta de lucha o huida (Young, 

2019).  La segunda es la fase de resistencia, esta etapa indica que su cuerpo está 

tratando de volver a su estado natural liberando hormonas antiinflamatorias para 

calmar y aliviar los efectos negativos del estrés. Sin embargo, si el estrés continúa 

y no se toma el tiempo para recuperarse, es posible que se encuentre ingresando 

a las dos últimas etapas de estrés, adaptación y agotamiento, más rápido (Lumen, 

2019). La última es la fase de agotamiento, en la cual, la fuente estresante 

permanece y es probable que se experimente agotamiento físico y emocional 

debido a la falta de energía, logrando que el sujeto colapse, provocando insomnio, 

falta de motivación, ansiedad, fatiga y depresión. (Robinson, 2015). 

El clima organizacional, influye en aquellas percepciones compartidas por 

los sujetos que laboran en este ambiente y el significado adjunto a las políticas, 

prácticas y procedimientos que experimentan los empleados, sus comportamientos 

y percepciones que estos tienen de manera positiva o negativa (Berberoglu, 2018). 
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La estructura organizacional, es la forma en que se asignan las funciones y 

responsabilidades que cada integrante debe desempeñar en la empresa y/o 

institución para lograr los objetivos planteados (Winnubst, 2018). 

El territorio organizacional, se refiere al espacio donde los trabajadores 

realizan sus actividades diarias, lo que también juega un papel importante en los 

resultados organizacionales. En este sentido, cabe señalar que los territorios 

extranjeros o donde se viola la privacidad suelen ser fuentes importantes de estrés 

(Lang, 2022). 

Tecnología, se refiere a todos aquellos recursos utilizados por una 

organización laboral, dispuestas hacia los trabajadores, se tienen en cuenta con los 

requisitos, de trabajo y la capacidad de utilizar los recursos 

en su totalidad (Alhawari. et al. 2021). 

La influencia del líder, se refiere a la “actividad del líder” y su origen 

hacia la evocación de los niveles de estrés observables por los 

trabajadores, dentro de la organización. Esta es decisiva para el comportamiento 

de los empleados y para el logro de las metas organizacionales (Tobon y García, 

2021). 

Falta de cohesión, se indica como la carencia de unión del grupo o la falta 

de participación, la cual puede afectar y ser un factor de estrés para el cumplimiento 

de las actividades de los individuos. Por ello, la cohesión del grupo y el grado de 

cooperación entre los colaboradores constituyen un factor protector frente al estrés 

organizacional (Fonseca. et al. 2019). 

Respaldo del grupo, se relaciona con el tipo de apoyo que desarrollan los 

grupos de trabajo cuando uno de los empleados percibe estrés. Por ello cuando un 

colaborador se siente más solidario con un colega o supervisor, 

tiende a exhibir menores niveles de estrés; de lo contrario, podría llegar a 

convertirse en la principal fuente de estrés (Voelkel y Brandt, 2019). 

Las dimensiones pertenecientes a las estrategias de afrontamiento 

incluyeron afrontamiento activo (por ejemplo, concentrar los esfuerzos en hacer 

algo sobre la situación), supresión de actividades competitivas (centrarse en 
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abordar el problema), afrontamiento de la moderación (obligarse a esperar el 

momento adecuado para hacer algo), planificación (pensar en cómo manejar mejor 

la situación) y soporte emocional (conseguir apoyo emocional de amigos o 

familiares). En contraste, las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción 

fueron relacionados con evitar el dominio proactivo y deliberado, y con abdicar de 

la propia responsabilidad para gestionar la nueva situación, la negación (actuar 

como si esta situación nunca ha sucedido), enfocar y liberar emociones (enojarse 

y dejar que las emociones fuera), desentendimiento mental (mirar televisión para 

pensar menos en ello), desentendimiento conductual (darse por vencido para 

intentar metas) y la desconexión relacionada con el alcohol o las drogas (beber 

alcohol o drogas para pensar menos). Las estrategias también implican lo inverso 

de la reinterpretación (no aprender algo de la situación), y la aceptación (no 

aprender a vivir con ella) (Aulén. et al. 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación utilizado es básica, ya que es fundamental y subyace a otros 

tipos de investigación, Se lleva a cabo con la expectativa de que producirá una 

amplia base de conocimientos que probablemente formen el trasfondo de la 

solución de conocimientos reconocidos o problemas actuales o futuros, también se 

le llama investigación básica, pura y fundamental. (Patten y Newhart, 2017). 

Asimismo se empleó el enfoque desde el punto de vista cuantitativo, ya que fue 

basada en recopilar, analizar e interpretar información, mediante la medición 

objetiva y la recolección de datos que se pueden medir y cuantificar, a través de 

encuestas y cuestionarios. (Anderson et al. 2018).  

El diseño, es no experimental, al no haber adulteración de dichas variables, que 

normalmente son descriptivas, generalizan mejor que sus contra partes 

experimentales y, como tal, tienden a tener elementos relativamente más fuertes 

de validez externa; y de corte transversal descriptivo, porque la investigación se 

realizará en un momento específico y en una población característica (Dehejia, 

2015). 

3.2. Variables y operacionalización 

Estrés Laboral 

Definición Conceptual: Puede definirse como las reacciones físicas y emocionales 

adversas que se producen cuando los requisitos del trabajo no coinciden con las 

habilidades, recursos o necesidades del trabajador, el cual puede ser la causa de 

problemas de salud y también lesiones, que tiene como resultado una alta 

probabilidad que afecte a la salud de los trabajadores a corto o largo plazo 

(Gluschkoff et al. 2016). 

Definición operacional: La presente variable mide el nivel de estrés de los 

trabajadores en su ámbito laboral, a través del Cuestionario de Estrés Laboral 
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OIT/OMS, dicho instrumento consta de 25 ítems, distribuidas en 7 dimensiones con 

7 alternativas de respuesta, cuyos resultados son los siguientes: Bajo Nivel de 

estrés, Nivel Medio de Estrés, Estrés y Alto nivel de estrés. 

Indicadores: 

Clima Organizacional: Recursos humanos, Estructura Organizacional: Uso de 

autoridad y responsabilidad, Territorio Organizacional: Espacio privado de trabajo, 

Tecnología: Uso adecuado de la tecnología, Influencia del Líder: Uso de 

organización de sus recursos, Falta de Cohesión: Notoriedad dentro del grupo de 

trabajo y Respaldo del Grupo: Respaldo de metas. 

Escala de Medición: Ordinal. 

Afrontamiento al Estrés 

Definición Conceptual: Son aquellos pensamientos y comportamientos que se 

utilizan para gestionar las demandas tanto internas como externas de una condición 

estresante. (Stephenson, 2020). 

Definición Operacional: La presente variable determina y mide la manera en la que 

las personas enfrentan situaciones estresantes, por intermedio del Cuestionario de 

Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE), el cual consta de 52 ítems, distribuido 

en 3 dimensiones con 2 alternativas de respuesta, cuyos resultados son los 

siguientes: 25 Puntos: muy pocas veces emplea ésta forma, 50-75 Puntos: 

Depende de la circunstancias y 100 Puntos: Forma frecuente de afrontar el estrés. 

Indicadores:  

Afrontamiento Centrado en el Problema: Afrontamiento activo, planificación, 

supresión de otras actividades, postergación del afrontamiento y búsqueda de 

apoyo social. 

Afrontamiento centrado en la emoción: Búsqueda de soporte emocional, 

reinterpretación positiva y desarrollo personal, aceptación, acudir a la religión y 

análisis de las emociones. 
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Estilos adicionales de afrontamiento (estilo evitativo): Negación, conductas 

inadecuadas y distracción. 

Escala de Medición: Se desarrolló de forma ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La presente investigación fue constituida por 132 docentes del nivel 

secundario de instituciones educativas rurales del sector público de Juli-

Puno. Para ello se debe tener en cuenta que la población hace referencia a 

un grupo de personas, objetos, eventos, etc. en el cual se desea investigar. 

(Robles, 2019). 

Por lo cual se han considerado estos criterios: 

Criterios de inclusión: Docentes nombrados y contratados, que pertenezcan 

al sector público, que laboren en el área rural y que acepten llenar el 

formulario de Google forms. 

Criterios de exclusión: Docentes pertenecientes al sector privado, que 

laboren en el área urbana, que no acepten llenar el formulario de Google 

forms. 

No hubo método de muestreo, porque para la presente investigación se invitó 

a todos los docentes pertenecientes a las instituciones educativas 

secundarias rurales, a fin de que pueda ser partícipe de la evaluación, 

teniendo el 100% de participación de la población de investigación. 

Unidad de análisis 

Docentes de las instituciones educativas secundarias rurales de Juli-Puno 

que acepten ser parte del presente estudio. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, la cual radica en una agrupación 

predeterminada de interrogantes que se le da a una muestra, cuyo objetivo 

es el de recabar información de manera sistemática y ordenada, por medio 

del cuestionario (Feiler, 2018). 

El primer instrumento utilizado en esta investigación es el Cuestionario de 

Estrés Laboral de la OIT/OMS, teniendo como autores a Ivancevich y 

Matteson (1989), adaptado al ámbito peruano por Suarez (2013) y 

sistematizada por Marquina 2020, su objetivo es determinar el grado de 

estrés laboral y sus dimensiones, su aplicación puede ser personal o grupal, 

tiene una extensión de 10 a 15 minutos aproximadamente, el tipo de 

respuesta que tiene el instrumento es la escala de Likert, obteniendo como 

opciones de respuesta del 1 al 7, donde: 1 - Nunca, 2 - Raras veces, 3 - 

Ocasionalmente, 4 - Algunas veces, 5 - Frecuentemente, 6 - Generalmente 

y 7 - Siempre. En relación con la validez y confiabilidad, el cuestionario 

obtuvo un nivel adecuado en validez de contenido y constructo, con un alfa 

de Cronbach de 0.966 considerado muy aceptable. 

El segundo instrumento utilizado es el Cuestionario de Modos de 

Afrontamiento al Estrés (COPE) de Carver et al. del año 1989, con un total 

de 52 ítems, su objetivo consiste en comprender el cómo responden o 

reaccionan las personas en el momento en el que se enfrentan ante 

situaciones difíciles o estresantes y así determinar cuáles son las alternativas 

que más usa, siendo estas: Nunca (No) y Siempre (Si). Para su validación, 

este fue sometido al criterio de 5 jueces o expertos, con conocimientos en la 

materia de investigación. En cuanto a la confiabilidad, el cuestionario obtuvo 

un nivel adecuado, con un alfa de Cronbach de 0.928. 
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3.5. Procedimientos 

En primer lugar se coordinó verbalmente con los directores de las 

instituciones educativas rurales de Juli – Puno, la propuesta de realizar la 

presente investigación en dichas instituciones. Luego se procedió a solicitar 

las cartas de presentación a la Coordinadora de la Facultad de Psicología de 

la UVC, se le envió dichas cartas de presentación a los respectivos 

directores, obteniendo oficios de respuesta, paralelamente se obtuvo el 

permiso para la aplicación del primer instrumento adaptado al Perú y la 

validación del segundo instrumento por 5 jueces; una vez obtenidos todos 

los requisitos, se procedió con la aplicación de ambos instrumentos, para lo 

cual se creó un cuestionario en Google forms, donde se consideró una 

página de consentimiento informado, datos sociodemográficos, el 

cuestionarios de estrés laboral y el COPE. 

3.6. Método de análisis de datos 

Al tener la información necesaria se procedió a descargar la base de datos, 

para luego procesarlos se empleó el software especializado de Microsoft 

Excel, el cual facilitó el cálculo de funciones aritméticas básicas, tales como: 

porcentajes, desviación, las presentaciones de los cuadros y gráficas para el 

análisis descriptivo. Posteriormente fueron procesados en el programa 

estadístico SPSS, el cual se utilizó para procesar los datos descriptivos y 

finalmente se obtuvo tablas de frecuencia para necesarias para la 

demostración de los resultados los cuales corresponden a los objetivos del 

presente estudio.  

3.7. Aspectos éticos 

Siguiendo la guía de La Sociedad Británica de Psicología (BPS) y la 

Asociación Estadounidense de Psicología (APA) quienes han proporcionado 

un marco ético para que los psicólogos intentemos adherirnos al realizar una 

investigación psicológica. Es por ello que la presente investigación se realizó 

cumpliendo con las normas y principios los cuales son: 
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Beneficencia: Este establece la responsabilidad que tiene el investigador del 

bienestar social, físico y mental hacia el colaborador en lo que concierne al 

estudio de investigación, los beneficios deben ser mayores que los posibles 

riesgos para el participante. Así como el conocimiento que se va a obtener. 

Para el cumplimiento de este aspecto ético, se brindó a los participantes, la 

opción de acceder a sus resultados obtenidos de las pruebas, lo cual les 

permitirá conocer los niveles de estrés que poseen (Álvarez, 2018). 

No maleficencia: Hace hincapié en que se debe de disminuir el riesgo de 

causar algún daño al participante durante la investigación. Para este aspecto 

ético se informó al colaborador que la investigación es anónima y que se 

garantiza la confidencialidad absoluta a partir de la información adquirida de 

los participantes en la presente investigación (Santana, et. al, 2018) 

Confidencialidad: El cual establece el asegurarse de que los resultados sean 

anónimos y también confidenciales, sigue el código ético establecido por la 

Asociación de Psicología. Nadie fuera del experimento, e idealmente 

también en el experimento, debería poder identificar a los participantes a 

partir de los resultados (Ferreira, et al, 2016). 

Consentimiento informado: Para que cualquier investigación sea ética, el 

investigador debe haber obtenido el consentimiento informado de los 

participantes. La parte "informada" de este principio ético es la parte más 

importante. De nada sirve obtener el consentimiento de los participantes 

cuando no están informados sobre la verdadera naturaleza del estudio (Del 

Castillo y Rodríguez, 2018) 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Nivel de estrés laboral en docentes de centros educativos secundarios estatales 

Juli – Puno, 2021 

Nivel f % 

Bajo nivel de estrés 17 12,9 

Nivel intermedio 97 73,5 

Estrés 17 12,9 

Alto nivel de estrés 1 ,8 

Total 132 100,0 

En la tabla 1, para las frecuencias y porcentajes de estrés laboral se puede observar 

que los docentes se encuentran con el 73.5% en nivel intermedio, seguidamente 

del 12,9% en nivel de estrés, el 12,9% en nivel bajo de estrés y 0,8% en el nivel 

alto de estrés. 
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Tabla 2 

Niveles de estrés en la dimensión clima organizacional 

Nivel f % 

Bajo nivel de estrés 17 12,9 

Nivel intermedio de estrés 103 78,0 

Estrés 12 9,1 

Total 132 100,0 

En la tabla 2, se puede observar que el 78,0% de los docentes se encuentran en el 

nivel intermedio de estrés, seguidamente el 12,9% de la muestra se encuentra en 

el bajo nivel de estrés y el 9,1% de la muestra se encuentra en estrés. 
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Tabla 3 

Niveles de estrés en la dimensión estructura organizacional 

Nivel f % 

bajo nivel de estrés 19 14,4 

nivel intermedio de estrés 99 75,0 

estrés 14 10,6 

Total 132 100,0 

En la tabla 3, se puede observar que el 75,0% de los docentes se encuentran el 

nivel intermedio de estrés, seguidamente de 14,4% de la muestra se encuentra con 

bajo nivel de estrés y el 10,6% de docentes se encuentra en estrés.  
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Tabla 4 

Niveles de estrés en la dimensión territorio organizacional 

Nivel f % 

Bajo nivel de estrés 26 19,7 

Nivel intermedio de estrés 96 72,7 

Estrés 9 6,8 

Alto nivel de estrés 1 ,8 

Total 132 100,0 

En la tabla 4, se puede observar que el 72,7% de los docentes se encuentran el 

nivel intermedio de estrés, seguidamente de 19,7% de la muestra se encuentra bajo 

nivel de estrés y el 6,8% de docentes se encuentra en estrés, el 0,8% de docentes 

tiene estrés.  
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Tabla 5 

Niveles de estrés en la dimensión tecnología 

Nivel f % 

Bajo nivel de estrés 19 14,4 

Nivel intermedio de estrés 16 12,1 

Estrés 92 69,7 

Alto nivel de estrés 5 3,8 

Total 132 100,0 

En la tabla 5, para las frecuencias y porcentajes de estrés laboral se puede observar 

que los docentes se encuentran con el 69.7% en estrés, seguidamente del 14,4% 

en bajo nivel de estrés, el 12,1% en nivel intermedio de estrés y 3,8% en el alto 

nivel de estrés. 
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Tabla  6 

Niveles de estrés en la dimensión influencia del líder 

Nivel f % 

Bajo nivel de estrés 19 14,4 

Nivel intermedio de estrés 104 78,8 

Estrés 6 4,5 

Alto nivel de estrés 3 2,3 

Total 132 100,0 

En la tabla 6, para las frecuencias y porcentajes de estrés laboral se puede observar 

que los docentes se encuentran con el 78.8% en nivel intermedio de estrés, 

seguidamente del 14,4% en bajo nivel de estrés, el 4,5% en estrés y 2,3% en alto  

nivel de estrés. 
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Tabla  7 

Niveles de estrés en la dimensión falta de cohesión 

 

Nivel f % 

 

 

Bajo nivel de estrés 

 

16 

 

12,1 

Nivel intermedio de estrés 105 79,5 

Estrés 8 6,1 

Alto nivel de estrés 3 2,3 

Total 132 100,0 

    

 

En la tabla 7, para las frecuencias y porcentajes de estrés laboral se puede observar 

que los docentes se encuentran con el 79,5% en nivel intermedio de estrés, 

seguidamente del 12,1% en bajo  nivel de estrés, el 6,1% en  estrés y 2,3% en alto 

nivel de estrés. 
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Tabla  8 

Niveles de estrés en la dimensión respaldo del grupo 

 

Nivel f % 

 

 

Bajo nivel de estrés 

 

19 

 

14,4 

Nivel intermedio de estrés 22 16,7 

Estrés 86 65,2 

Alto nivel de estrés 5 3,8 

Total 132 100,0 

    

 

En la tabla 8, para las frecuencias y porcentajes de estrés laboral se puede observar 

que los docentes se encuentran con el 65.2% en estrés, seguidamente del 16,7% 

en nivel  intermedio de estrés, el 14,4% en bajo nivel de estrés y 3,8% en  alto nivel 

de estrés. 
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Tabla  9 

Niveles de afrontamiento al estrés en la dimensión afrontamiento activo 

Nivel f % 

Muy pocas veces es empleada esta forma 8 6,2 

Depende de las circunstancias 15 11,3 

Forma frecuente de afrontar el estrés 109 82,5 

Total 132 100,0 

En la tabla 9, para las frecuencias y porcentajes de afrontamiento al estrés se puede 

observar que los docentes se encuentran con el 82.5% en la forma frecuente de 

afrontar el estrés, seguidamente del 11,3% en depende de las circunstancias y el 

6,2% de docentes muy pocas veces emplea esta forma. 
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Tabla  10 

Niveles de afrontamiento al estrés en la dimensión acudir a la religión 

Nivel f % 

Muy pocas veces es empleada esta forma 10 7,5 

Depende de las circunstancias 14 10,7 

Forma frecuente de afrontar el estrés 108 81,8 

Total 132 100,0 

En la tabla 10, para las frecuencias y porcentajes de afrontamiento al estrés se 

puede observar que los docentes se encuentran con el 81.8% en la forma frecuente 

de afrontar el estrés, seguidamente del 10,7% en depende de las circunstancias y 

el 7,5% de docentes muy pocas veces emplea esta forma. 
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V. DISCUSIÓN

En primer lugar y con el objetivo de describir el nivel en que se encuentran 

los docentes dio como resultado claro un porcentaje de 73,5 en nivel intermedio, 

similar al resultado obtenido por Bada et al. (2020), esto resalta que el estrés de 

acuerdo a la teoría de esfuerzo, recompensa que da una clara mirada y 

preocupación de existencia de estrés laboral, lo cual puede ser debido a las altas 

exigencias que se  requiere en diversas áreas a cumplir y sin recompensas a la 

vista lo que provoca desmotivación, ira y un gran deterioro de la autoestima 

provocando estrés (Siegrist, 1996).  

Según Comín, et al, (2003), el estrés tiene dos consideraciones uno es el 

distrés el cual es considerado perjudicial para la salud de las personas, por lo 

contrario tenemos el eustrés es muy beneficioso para la persona ya que incentiva 

una respuesta eficaz y una adaptación más rápida, siendo el incentivador para 

solucionar dificultades o problemas pero sin embargo cuando este lleva a 

sobrepasar la capacidad de manejo de la persona será perjudicial para su salud y 

bienestar mental. 

En el segundo objetivo general de estrategias de afrontamiento podemos 

resaltar que a nivel general con un porcentaje del 97.7 depende las circunstancias 

nos indica que los docentes se comportan y reaccionan depende de la situación 

que se les presente no existe una manera recurrente de actuar para todo los casos 

esto  nos indica como la teoría transaccional lo menciona que las personas 

reaccionan de acuerdo a estímulos que existen en su entorno y lo perciben de 

diversa manera sea desafiante o amenazante, esto favorecerá a la conducta 

adaptativa y respuesta hacia el estrés. 

Con respecto a la dimensión de clima organizacional resultando en nivel 

intermedio de estrés con 78,0% nos indica que es muy importante el 

comportamiento que influye en el docente que el clima es la apreciación que tubo 

cada colaborador en forma individual en relación a las tareas y procesos que se le 

asignaron al interior de la organización y esta conducta influyo en ella, por esto que 
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hay mucha importancia en esta dimensión, ya que será perjudicial tanto para la 

salud mental como la rendición en la organización (Huamani y Paucar, 2021) 

En la dimensión de estructura organizacional, teniendo como resultado un 

nivel intermedio de estrés con 75,0% que indica que hay una clara fuente estresora 

dando como referencia a Bastidas (2018) nos indica que de manera implícita se 

toma como punto importante y resaltante la fortaleza, debilidades para los 

colaboradores así a su organización, ya que esto reforzará el potencial de la 

estructura existente de los trabajadores hacia su organización y bienestar 

emocional. 

En cuanto a la dimensión de territorio organizacional con un porcentaje de 

72,2% en un intermedio de estrés dando índice de la existencia ya arraigada del 

estresor en es te campo al ver que el ser humano representa el territorio como el 

espacio en donde realiza sus actividades y con quien las comparte punto muy 

importante para que estos encuentren confort para un buen desempeño laboral y 

así evitar estresores que no puedan combatir o disminuir (López, 2021). 

En su cuarto factor tecnología, de acuerdo a los resultados obtenidos con un 

porcentaje de 69.7% de estrés, lo cual indicaría que la gran mayoría de los docentes 

consideró la falta de equipos informáticos adecuados, junto con una baja 

conectividad a Internet, como las principales barreras para una enseñanza exitosa. 

Este resultado refleja una similitud con el resultado obtenido por (Harwardt et al, 

2020) Por lo tanto, los docentes enfrentaron problemas tecnológicos que ya eran 

conocidos, pero durante el confinamiento se hizo visible. Además, los docentes se 

sintieron limitados por la excesiva carga de trabajo de los estudiantes y su baja 

motivación para hacer las tareas escolares en casa, por ello las investigaciones de 

Roldán y Díaz, (2021). Da a conocer que los docentes muestran niveles leves y 

medios de estrés, aunque los medios del teletrabajo, la tecnología y los métodos 

de brindar clases desde casa sea un indicador de agotamiento progresivo 

desembocando en estrés.  
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En los dos últimos factores se da a conocer la teoría de cada uno de ellos, 

influencia del líder; esta dimensión percibe claramente los porcentajes de los 

niveles de estrés resultante de los sujetos de prueba, en la institución la influencia 

del líder es uno de los puntos muy determinantes en la orientación de los 

comportamientos de los trabajadores para el logro de cada objetivo organizacional 

y grupal. Falta de cohesión, es un claro ejemplo de que el grupo carece de desunión 

y puede influir sobre el factor estresante y esto conllevaría a un mal desempeño de 

las actividades de trabajo. En tal sentido, estas dos dimensiones son prioridad para 

un buen apoyo grupal y un factor protector contra el estrés organizacional. Y 

respaldo del grupo, los resultados en un nivel intermedio de estrés que coinciden 

con los valores encontrados de Cuba (2019). La cual señala con un 73.33% de 

docentes que se encuentran en un nivel medio de estrés laboral y un 7.27% que se 

encuentran en un nivel bajo de estrés, la cual cabe mencionar que los resultados 

son similares. Por otro lado, son diferentes a las investigaciones de Gamarra 

(2018). Da a conocer resultados que van desde el nivel moderado al nivel alto de 

estrés es sus docentes de investigación. Esto quiere decir que los resultados de 

Gamarra (2018), son una inclinación del nivel moderado al nivel alto en 

comparación de los resultados que obtuve. 

Así mismo, en la variable afrontamiento al estrés, en su factor afrontamiento 

activo la cual indica en que el docente ejecuta conductas con el fin de activar los 

esfuerzos para una buena adaptación, esto conllevará que el estrés se minimice 

sus efectos negativos. Por otro lado, sean conscientes o inconscientes los 

esfuerzos que el docente ponga para evitar o reducir el estrés o que éste sea menos 

perjudicial. Asimismo, cabe mencionar que los resultados obtenidos en la presente 

investigación señalan valores poco significativos en el cual un 82.5% de docentes 

señalan que afrontan satisfactoriamente el estrés, en comparación con la 

investigación de Pérez (2017), la cual menciona que los docentes no necesitan 

sentirse estresados para activar algún tipo de afrontamiento, debido a que con 

anterioridad planifican sus actividades. 
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Finalmente en dimensión de acudir a la religión con un porcentaje de 81,8%, 

todo ello resguardados con los resultados de Veras (2020), que menciona a la 

religión como una estrategia de afrontamiento más usada por que los docentes del 

estudio resaltan mucho la desmotivación al verse en desventaja, en diversas 

situaciones incontrolables, es por esa razón que acuden a la religión con el fin de 

encontrar tranquilidad, refugio en ésta para las diversas situaciones de estrés, esto 

nos da realce que el ser humano necesita de una imagen al cual aferrarse en 

momentos de angustia, ira y tristeza pues esto es el refugio de un gran porcentaje 

de personas al sentir consuelo, tranquilidad y positividad. 

Al no poder encontrar muchos trabajos de investigación con estos resultados 

solo podemos basarnos en la teoría  de Lazarus y Folkman (1986) que nos indica 

que el afrontamiento como los esfuerzos y conductuales que constantemente son 

muy cambiantes y se desarrollan para el manejo de requerimientos específicos 

externos e internos q son puestos como excedentes de los recursos de los 

individuos. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que  el 73,5%  de los 

docentes presentaron un nivel intermedio de estrés laboral, es decir el estrés 

laboral está presente en la labor docente del área rural. 

Segunda: Que el 78,0% de los docentes se encuentran en el nivel intermedio de 

estrés en la dimensión clima organizacional. 

Tercera: Que el 75,0% de los docentes se encuentran en el nivel intermedio de 

estrés en la dimensión estructura organizacional. 

Cuarta: Que el 72,7% de los docentes se encuentran en el nivel intermedio de 

estrés en la dimensión territorio organizacional. 

Quinta: Que el 69,7% de los docentes se encuentran en el nivel de estrés en la 

dimensión tecnología. 

Sexta: Que el 78,8% de los docentes se encuentran en el nivel intermedio de estrés 

en la dimensión influencia del líder. 

Séptima: Que el 79,5% de los docentes se encuentran en el nivel intermedio de 

estrés en la dimensión falta de cohesión. 

Octava: Que el 65,2% de los docentes se encuentran en el nivel de estrés en la 

dimensión respaldo del grupo. 

Novena: Que el 82,5% de los docentes se encuentran en el nivel forma frecuente 

de afrontar el estrés en la dimensión afrontamiento activo. 

Décima: Que el 81,8% de los docentes se encuentran en el nivel forma frecuente 

de afrontar el estrés en la dimensión acudir a la religión. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Es de suma urgencia y se espera que se realicen test adaptados a las 

zonas rurales en el área educativa (docente) para obtener resultados 

precisos. 

Segunda: Hacer estudios sobre estrés laboral en la zona rural, ya que en esta 

población en específico se tienen dificultades de diversos ámbitos no solo de 

espacios o tecnológicos. 

Tercera: Es importante realizar una evaluación profunda para que cada centro 

educativo rural tenga un psicólogo que brinde orientación psicológica a todos 

los docentes pertenecientes al plantel educativo, ya que en estas zonas 

carecen de uno. 

Cuarta: Se sugiere que se coordine con las áreas pertinentes de la UGEL, con el 

fin de realizar talleres sobre estrés laboral para que los docentes tengan más 

conocimiento sobre este. 

Quinta: Se considera importante que se realicen talleres de estrategias de 

afrontamiento para el mejor manejo y conocimiento de estos temas y así 

ponerlo en acción en sus vidas para la disminución del estrés laboral. 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de la variable (Estrés laboral) 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Estrés 

Laboral 

El estrés 

laboral es el 

resultado de 

la aparición 

de factores 

psicosociales 

de riesgo, 

que tiene 

como 

resultado 

una alta 

probabilidad 

que afecte a 

la salud de 

los 

trabajadores 

a corto o 

largo plazo 

(Osorio & 

Niño, 2017) 

La forma de 

medición es de la 

siguiente 

manera: 

Bajo Nivel de 

estrés < 90 

Nivel Medio de 

Estrés 91-117  

Estrés 118-153  

Alto nivel de 

estrés >154. 

 

Clima 

Organizacional 

Recursos 

Humanos 

Ordinal 

Estructura 

Organizacional 

Uso de 

autoridad y 

responsabilidad 

Territorio 

Organizacional 

Espacio privado 

de trabajo 

Tecnología 
Uso adecuado 

de la tecnología 

Influencia del 

Líder 

Uso de 

organización de 

sus recursos 

Falta de 

Cohesión 

Notoriedad 

dentro del 

grupo de 

trabajo 

Respaldo del 

Grupo 

Respaldo de 

metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable (Afrontamiento al estrés) 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Afrontamie

nto al 

Estrés 

El 

afrontamient

o al estrés es 

determinado 

como 

“operaciones 

cognoscitivas 

y 

conductuales 

que buscan 

controlar las 

conductas 

internas o 

externas que 

son valoradas 

como algo que 

desenfrena el 

comportamie

nto de la 

persona” 

(Lázarus y 

Folkman, 

1984) 

Se recopilará la 

información a 

través del 

cuestionario de 

modos de 

afrontamiento 

al estrés 

(COPE), 

compuesto por 

52 ítems 

Se aplica en 

personas de 16 

a más. 

25 Pts.: muy 

pocas veces es 

empleada ésta 

forma. 

50-75 Pts.: 

Depende de las 

circunstancias. 

100 Pts.: Forma 

frecuente de 

afrontar el 

estrés 

Afrontamiento 

Centrado al 

Problema 

Afrontamient

o activo 

Planificación 

Supresión de 

otras 

actividades 

Postergación 

del 

afrontamient

o 

Búsqueda de 

apoyo social 

Ordinal 

Afrontamiento 

Centrado en la 

Emoción 

 

Búsqueda de 

soporte 

emocional 

Reinterpretac

ión positiva y 

desarrollo 

personal 

Aceptación 

Acudir a la 

religión 

Análisis de las 

emociones 

 

Estilos 

Adicionales de 

Afrontamiento 

(Estilo 

Evitativo) 

Negación 

Conductas 

inadecuadas 

Distracción 

 



 
 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos (Estrés laboral) 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos (Afrontamiento al estrés) 

 



 
 

Anexo 5. Carta de presentación 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6. Carta de presentación 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Oficio de aceptación para aplicar instrumento 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8. Oficio de aceptación para aplicar instrumento 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9. Autorización del uso de Cuestionario de estrés laboral de la OIT/OMS 

 

 



 
 

Anexo 10. Validez de contenido por juicio de expertos 

Validez de contenido del Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validez de contenido del Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 
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Validez de contenido del Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validez de contenido del Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validez de contenido del Cuestionario de Modos de Afrontamiento al Estrés 

(COPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 11. Validación de instrumento (Cuestionario de modos de afrontamiento al 

estrés), mediante V de Aiken 



Anexo 12. Consentimiento informado en la plataforma Google forms 


