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Resumen 

 
 

La crisis sanitaria producida por la pandemia desencadenó una serie de cambios 

en la dinámica personal, laboral y social. Desde el aspecto psicológico, la 

preocupación por el contagio es una de las variables de mayor incidencia; así como 

el estrés que emerge como respuesta ante el desequilibrio económico y financiero. 

En ese sentido, se ha realizado la presente investigación, que tuvo como finalidad 

determinar la relación entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés 

financiero en el personal directivo del sector educación de Utcubamba; el diseño de 

investigación fue no experimental, de tipología transversal y correlacional; en la que 

participaron 130 directivos (60 varones y 70 mujeres), de entre 24 y 63 años (M=46; 

DE=9.5); a quienes se les aplicó los instrumentos escala de preocupación por el 

contagio del covid-19 y estrés financiero. Los principales resultados demostraron 

que existe relación positiva y altamente significativa entre las variables (r=.462; 

p<.01); asimismo, se evidenció la prevalencia de nivel moderadamente preocupado 

(39.2%) y el nivel moderado de estrés financiero (40%). Por tanto, se concluyó que, 

la incidencia de preocupación por el contagio, condiciona positivamente el aumento 

de estrés financiero en directivos del sector educación. 

 
Palabras clave: preocupación, preocupación por el contagio, estrés financiero. 
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Abstract 

 
 

The health crisis caused by the pandemic triggered a series of changes in personal, 

work and social dynamics. From the psychological aspect, concern about contagion 

is one of the variables with the highest incidence; as well as the stress that emerges 

as a response to the economic and financial imbalance. In this sense, the present 

investigation has been carried out, whose purpose was to determine the relationship 

between concern about the spread of covid-19 and financial stress in the 

management personnel of the Utcubamba education sector; the research design 

was non-experimental, cross-sectional and correlational; in which 130 managers 

(60 men and 70 women) participated, between 24 and 63 years old (M=46; SD=9.5); 

to whom the instruments scale of concern for the contagion of covid-19 and financial 

stress were applied. The main results showed that there is a positive and highly 

significant relationship between the variables (r=.462; p<.01); Likewise, the 

prevalence of moderately worried level (39.2%) and moderate level of financial 

stress (40%) was evidenced. Therefore, it was concluded that the incidence of 

concern about contagion positively conditions the increase in financial stress in 

managers in the education sector. 

 
Keywords: concern, concern about contagion, financial stress. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Realidad problemática 

 
La crisis sanitaria declarada por la expansión mundial del síndrome 

respiratorio grave, derivada del contagio del coronavirus (SARS-CoV-2), ha 

provocado profundas alteraciones en la cotidianeidad de la población. Además del 

impacto sanitario (Bonifacio et al., 2020), diversos procesos; entre ellos, los 

relacionados con el trabajo, se han visto intensamente comprometidos (Mejía et al., 

2021). A saber, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020); estima que, 

un aproximado de 3 mil 300 millones de trabajadores se han visto afectados como 

consecuencia de la nueva normalidad; lo que representan el 81% de la fuerza 

laboral mundial. Los efectos, principalmente están relacionados con dificultades en 

el funcionamiento laboral, pérdidas de puestos de trabajo e inestabilidad económica 

(Yarnold, 2020); pero, además de ello, sobresalen procesos que constituyen 

limitaciones para el cumplimiento de funciones, como la preocupación por el 

contagio, frente al eventual retorno a la presencialidad. 

 

Los avances científicos han dado cuenta del problema que acarrea la 

preocupación por el contagio del covid-19 en los trabajadores, incluyendo los del 

sector educación (Estrada et al., 2022). A saber, tanto en países asiáticos, como 

China o Japón (Li et al., 2021); así como en países europeos, como España o 

Alemania (Weinert et al., 2021), se evidenció la prevalencia de niveles por sobre el 

promedio con respecto a la mencionada variable, en los trabajadores. Tal situación, 

también se evidencia en países latinoamericanos; entre ellos, Ecuador (Inga et al., 

2021), o Paraguay (Cáceres et al., 2020); así como en el Perú, en donde se 

encontró una alta incidencia de preocupación ante la posibilidad de contagio. 

 

En esa misma línea, los avances científicos han demostrado que, la 

preocupación por el contagio del covid-19, se asocian con fatiga laboral, dificultad 

para concentrarse en las labores y estado de ánimo depresivo (Cáceres & 

Valladares, 2021). En esa misma línea, se ha evidenciado que, los principales 

trastornos psicológicos en trabajadores, tienen que ver con la incidencia de 

ansiedad y estrés provocadas ante la posibilidad de tener contacto con pacientes 

asintomáticos que generarían un contagio inminente (Restrepo et al., 2021). 
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La preocupación por el contagio supone un problema significativo en los 

trabajadores; entre ellos los del sector educación (Fuentes & Zuñiga, 2021); dado 

que, además de limitar su desempeño y el cumplimiento de sus labores; puede 

predecir la ocurrencia de otros trastornos; entre ellos, estrés postraumático, 

depresión e ideación suicida (Villca et al., 2021). En su contextualización confluyen 

una diversidad de elementos asociados con el trabajo (Carranza et al., 2021). Así; 

por un lado, están las necesidades de autocuidado que garanticen la salud personal 

y familiar; que podría tener efectos negativos sobre el accionar del trabajador y el 

cumplimiento cabal de sus labores; y, por otro lado, las motivaciones para afrontar 

la otra crisis pandémica, es decir, la inestabilidad económica familiar (Yarnold, 

2020). Los alcances de esta última están relacionados con la incertidumbre, las 

restricciones, la falta de ingresos económicos y la disminución vertiginosa de puesto 

de trabajo; que, evidentemente, producen crisis en el funcionamiento familiar y 

episodios de estrés (Villca et al., 2021). 

 

Los avances científicos han demostrado la incidencia e incremento del estrés 

financiero en trabajadores de diversas áreas, como consecuencia de la pandemia, 

y cuyo alcance tiene proyecciones mundiales; tal es así que, en China, se apreció 

un incremento por sobre el promedio, en trabajadores de distintas entidades (Guan 

et al, 2022). Del mismo modo, se puede citar evidencias de países 

latinoamericanos, como el caso de Ecuador, en donde, al igual que en otros 

contextos, se estimó un incremento significativo en los niveles de estrés relacionado 

con aspectos financieros en trabajadores (Fernández et al., 2021); en cuyo caso, 

también podría incluirse al Perú. 

 

Consecuentemente, se afirma que, el estrés en los trabajadores, se constituye 

en un problema relevante, que afecta a una proporción mayoritaria de la masa 

laboral (Vásquez et al., 2020). Así también, diversos los estudios científicos han 

permitido determinar que el estrés financiero se asocia de forma opuesta con el 

bienestar subjetivo (Lobos et al., 2021); y perdida de la productividad (Córdova, 

2018); asimismo, la tensión financiera; puede predecir la incidencia de otros 

problemas de salud; como, síntomas depresivos y trastorno por estrés 

postraumático en trabajadores (Hertz et al., 2021). 
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El panorama actual que viven los trabajadores, se constituye en un aliciente 

para encontrar respuestas desde la ciencia. Si bien, recientemente se han 

desarrollado estudios que abordan la preocupación por el contagio del nuevo 

coronavirus y las dificultades que produce en el desempeño laboral (Carranza et 

al., 2021); así como también, indagaciones que abordan el estrés desde una 

perspectiva relacionada con el ambiente laboral; aún se carecen de evidencias 

concisas respecto de la relación entre preocupación por el contagio y estrés 

financiero en trabajadores de la educación. El propósito de enfocarse en dicho 

grupo laboral, tiene que ver con la función trascendental que realizan; y también, 

frente al retorno a las clases presenciales, aun cuando la pandemia sigue latente, 

situación que podría configurarse como peligrosa frente a la incidencia y aumento 

de trastornos mentales derivados (Bracho & Bracho, 2020). 

 

Los últimos alcances científicos han dado cuenta de la necesidad de explorar 

las consecuencias psicosociales de la pandemia del nuevo coronavirus en 

docentes; pues, resultan ser una de las fuerzas laborales de vital importancia para 

el desarrollo humano y social (Bracho & Bracho, 2020); dado que, en su labor se 

encomienda el progreso y desarrollo de la población infantojuvenil y, por ende, de 

la sociedad. Sin embargo, los embates de la pandemia han generado la incidencia 

de trastornos emocionales; entre ellos, preocupación por el contagio y la posibilidad 

de enfermar; que sumado a la crisis económica que produce estrés, agravan el 

panorama (Fuentes & Zuñiga, 2021); por ello, se constituyen en un grupo laboral al 

que se debe atender desde la ciencia. 

 

En ese sentido, se ha desarrollado la presente investigación; que responde a 

la imperante necesidad de llenar el vacío investigativo y teórico; dado que, aún no 

existe evidencia concisa respecto de la relación entre las variables en cuestión. Al 

mismo tiempo, la investigación responde a la situación problemática que se suscita 

en la población objetivo; pues, por un lado, emerge la necesidad de establecer 

cuidados pertinentes que limiten la posibilidad de contagio del covid-19; pero, por 

otro lado, las demandas económicas que garanticen el sostenimiento familiar y el 

mantenimiento del puesto de trabajo. Por tanto, a partir de los hallazgos, se pueden 

proponer alternativas viables de solución, en aras de procurar el bienestar de los 

docentes de la provincia de Utcubamba, con proyección al territorio nacional. 
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En la provincia de Utcubamba, los trabajadores del sector educación no están 

exentos padecer problemas emocionales relacionados con las variables 

mencionadas; pues, mediante comunicación personal se conoce que los docentes 

experimentan preocupación constante al volver a las aulas; dado que, la posibilidad 

de contagiarse del coronavirus y enfermar aún sigue latente; pero, al mismo tiempo, 

se encuentran en una incertidumbre, frente al mantenimiento de su trabajo y la crisis 

económica que aún se mantiene y que ha generado endeudamiento; lo cual 

provoca estrés financiero; toda vez que, deben atender las necesidades personales 

y familiares y garantizar su sostenimiento. Frente a ello, se ha desarrollado la 

investigación presente, cuya finalidad fue determinar la relación entre preocupación 

por el contagio del covid-19 y estrés financiero. Logrando atender la problemática 

de un grupo poblacional de suma importancia. 

 

1.2. Antecedentes de estudio 

 
Internacionales 

 
Guan et al. (2022), en China, su investigación planteó como objetivo analizar 

la relación entre estrés financiero y depresión en personas adultas que 

desempeñan actividad laboral. El diseño metodológico fue no experimental, 

asociativo y trasversal. La muestra lo conformaron 1250 sujetos, quienes 

respondieron a los instrumentos, escala de estrés financiero y escala de depresión 

de Beck. Los resultados centrales expusieron que, existe relación significativa y 

positiva y significativa entre estrés financiero y depresión; asimismo, se apreció la 

prevalencia de niveles moderados, con tendencias altas de estrés financiero en al 

menos el 40% de los participantes, y que guarda relación con la pandemia. Frente 

a ello, se concluyó que mayores niveles de estrés asociados con el manejo 

económico propio y familiar, condiciona mayor incidencia de episodios depresivos, 

sucediendo lo contrario cuando se tiene un mejor control de la economía. 

 

Inga et al. (2021), en Ecuador; cuya investigación tuvo como finalidad analizar 

la incidencia de preocupación por la pandemia y la labor docentes en profesores de 

educación primaria. El diseño metodológico fue no experimental, de enfoque 

cuantitativo y de tipo correlacional. En ella participaron 250 docentes; a quienes se 

les aplicó una escala para medir preocupación por la pandemia del covid-19, de 
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elaboración propia y una encuesta de cambio de rutina. Los principales hallazgos 

permitieron evidenciar la prevalencia de niveles elevados de preocupación; 

generados a partir las consecuencias de la pandemia por el nuevo coronavirus; que 

se asocian con cambios significativos en la dinámica y rutina de dichos profesores. 

Se concluyó que, la pandemia ha generado profundos cambios; que predicen la 

aparición de cuadros clínicos de preocupación constante. 

 

Fernández et al. (2021), en Ecuador; cuyo estudio tuvo como finalidad verificar 

la asociación entre estrés financiero, bienestar y rendimiento académico en una 

muestra de estudiantes adultos. El diseño de la investigación fue no experimental 

y cuantitativo; de tipo relacional y transversal; en la que participaron 280 sujetos, 

mayores de edad. Los instrumentos de recojo de información fueron, escala de 

estrés financiero, escala de bienestar; y una lista de cotejo de rendimiento 

académico. Los principales resultados demostraron la existencia de una relación 

inversa y significativa entre estrés financiero y bienestar; asimismo, el estrés 

financiero predice menores competencias académicas. Frente a ello, se concluyó 

que; el estrés relacionado con el manejo de la economía, condiciona de forma 

negativa, el alcance de objetivos académicos y el bienestar. 

 

Párraga y Escobar (2020), en Ecuador; cuyo estudio tuvo por finalidad verificar 

la asociación entre estrés y satisfacción laboral en docentes; que han pasado de lo 

presencial a lo virtual, por efectos de la pandemia. La investigación se desarrolló 

bajo la metodología no experimental, de enfoque cuantitativo y de tipología 

correlacional. La muestra lo conformaron 20 profesores de educación básica 

regular. Los instrumentos de recolección de datos fueron, el cuestionario de 

problemas psicosomáticos de Hock y escala de satisfacción laboral. Los principales 

hallazgos han dado cuenta de una relación inversa entre variables; toda vez que, 

altos niveles de estrés, predicen bajos niveles de satisfacción laboral en docentes; 

asimismo se ha demostrado que, el 90% de los profesores alcanzan niveles altos 

de estrés; entre ellos, el relacionado con la crisis económica; y la incertidumbre de 

la pandemia. Se concluyó que, los efectos de la pandemia han generado la 

incidencia de estrés; que, a su vez, condiciona la labor de los docentes. 
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Cáceres et al (2020), en Paraguay; cuya indagación tuvo como finalidad 

analizar la incidencia de preocupación, ansiedad y estrés; asociado con la 

pandemia del nuevo coronavirus en docentes. Para ello, llevaron a cabo un estudio 

de diseño no experimental, cuantitativo; y de tipo correlacional y transversal. La 

muestra lo conformaron 16 docentes de una institución educativa. Los instrumentos 

de recolección de datos fueron, escala de ansiedad, índice de preocupación, escala 

de estrés percibido y un cuestionario sobre impacto de la pandemia, de elaboración 

propia. Los resultados evidenciaron la relación entre sintomatología ansiedad, 

preocupación y estrés; y los efectos de la pandemia; entre ellos, el confinamiento, 

las crisis económicas y la nueva normalidad. Se concluyó que, los efectos de la 

pandemia se traducen en desequilibrios emocional; por la incertidumbre sanitaria, 

económica y laboral, principalmente. 

 

Mejía (2017), en México; cuyo estudio tuvo como finalidad establecer la 

asociación entre estrés financiero y pérdida de productividad en colaboradores. El 

diseño metodológico fue no experimental, transeccional y relacional; de enfoque 

cuantitativo. La muestra lo conformaron 350 trabajadores estatales de diversas 

entidades. Los instrumentos de recojo de información fueron la escala de estrés 

financiero y el cuestionario de productividad laboral de elaboración propia. Los 

hallazgos centrales permitieron evidenciar la relación positiva entre estrés 

financiero y pérdida de productividad; asimismo, se evidenció la predominancia de 

niveles moderados de estrés financiero. Por ello, se concluyó que, las crisis que se 

suscitan, a razón de no poder cubrir necesidades económicas predice la pérdida de 

producción en el trabajo; que se traduce en incumplimiento de las labores. 

 

Nacionales 

 
Chate et al. (2022), en Lima, cuya indagación tuvo como propósito establecer 

la asociación entre preocupación por el contagio del covi-19 y clima organizacional 

en colaboradores de una organización. El diseño metodológico fue no experimental, 

de tipo correlacional y transversal. La muestra lo conformaron 220 trabajadores de 

ambos sexos. Los instrumentos de recojo de datos fueron la escala de 

preocupación por el contagio del covid-19 y la escala de clima organizacional. Los 

hallazgos centrales demostraron que, existe relación significativa e inversa entre 
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variables; así también, se evidenció una prevalencia por niveles altos de 

preocupación por el contagio de la citada enfermedad. Se concluyó que, el hecho 

de que los trabajadores mantuvieran elevados niveles de preocupación por la 

posibilidad de contagio, condiciona negativamente el clima organizacional y por 

tanto la productividad y cumplimiento de labores. 

 

Carranza et al. (2022), en Lima, cuya indagación tuvo como objetivo 

establecer la asociación entre preocupación por el contagio del covid-19, apoyo 

social, ansiedad y depresión en trabajadores del sector salud. El diseño 

metodológico fue no experimental, transversal y relacional. La muestra lo 

constituyeron 216 trabajadores del sector salud. Los instrumentos fueron, la escala 

de preocupación por el contagio, escala de apoyo social en el trabajo, generalized 

anxiety disorder scale y el patient health questionnarie. Los principales resultados 

han demostrado que, preocupación por el contagio se asocia con depresión y 

ansiedad de forma directa; sin embargo, se asocia de forma inversa con apoyo 

social en el trabajo. Esto permitió concluir que, la preocupación por el contagio 

condiciona la aparición de otros trastornos emocionales como ansiedad y 

depresión, que podrían mitigarse con percepción de apoyo dentro trabajo. 

 

Carranza et al. (2021); en su artículo; desarrollado en regiones del Perú; cuyo 

objetivo fue establecer la asociación entre preocupación por el contagio del covid- 

9 y carga laboral en trabajadores del sector salud. El diseño fue no experimental, 

de tipo relacional y transversal. La muestra lo constituyeron 367 trabajadores de 

entidades del estado. Los instrumentos psicométricos fueron, escala de 

preocupación por el contagio del covid-19, escala de malestar psicológico de 

Kessler y la escala de carga laboral. Los hallazgos demostraron que, existe 

correlación significativa entre preocupación por el contagio y carga laboral; así 

como también con malestar psicológico; a razón de qué, la incidencia de 

preocupación en dichos trabajadores condiciona el malestar y la percepción de 

carga laboral. Por ello, se concluyó que; estar pensando de la posibilidad de 

contagio, repercute negativamente en el desempeño laboral. 

 

Ramírez (2021); en Lima; cuya indagación tuvo como finalidad analizar la 

incidencia de preocupación frente al riego de contagio de la covid-19 y el retorno a 
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aulas en docentes. El diseño fue no experimental, cualitativo y de tipo descriptiva; 

en la que participaron 15 docentes de educación básica regular. Los instrumentos 

fueron, una encuesta de disposición de retorno a aulas y una escala de 

preocupación por el contagio, de elaboración ad hoc. Las principales evidencias 

permitieron determinar la presencia de sintomatología de preocupación, miedo y 

angustia frente a preocupación por el contagio; lo cual, resulta contraproducente 

con el retorno a aulas. Se concluyó qué existe preocupación constante en los 

docentes, por la exposición y contagio del covid-19; la cual, condiciona de forma 

negativa, su deseo por retornar a la presencialidad. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 
1.3.1. Preocupación por el contagio 

 
La preocupación por el contagio del covid-19; es definida como un estado de 

ocupación del pensamiento; que guarda relación con la posibilidad de enfermar de 

síndrome respiratorio crónico; y que produce desasosiego e intranquilidad mental; 

y que dificulta la adaptación y bienestar (Carranza et al., 2021). En dicho modelo; 

se describe a la variable, desde un enfoque unifactorial; que se basa en las 

experiencias cognitivas derivadas de la preocupación por el contagio. 

 

Desde el modelo teórico de Easterling y Leventhal; propuesto durante finales 

de la década de los 80; la preocupación tiene lugar, a partir de la sucesión de dos 

episodios: la percepción de un riesgo esencial; y la presentación de sospechas 

preceptúales fijas; así, la percepción de riesgo esencial tiene que ver con la 

exposición a un evento o acontecimiento activador; que genera intranquilidad; a 

razón de que es asociado con consecuencias nefastas para el bienestar del sujeto; 

y en los indicios perceptuales concretos; tiene que ver con la exposición específica, 

a un evento reactivador de la preocupación (Eysenck, 1997); como se suscita en la 

coyuntura actual, a razón de la posibilidad del contagio y desarrollo de la 

enfermedad producida por el covid-19. 

 

Aproximándolo a la situación actual; la percepción de un riesgo tiene que ver 

con la posibilidad de estar en contacto con alguna persona que pudiera estar 

infectada por el síndrome respiratorio crónico por coronavirus, que activa una 
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intranquilidad y desasosiego incesante, pues dicha posibilidad es valorada como 

potencialmente negativa; mientras que, en los indicios perceptuales concretos; la 

persona ha estado en contacto directo con otras con diagnóstico confirmado. Estas 

preocupaciones, evidentemente generan desequilibrios en diversas áreas, 

incluyendo el aspecto familiar, económico y laboral (Carranza et al., 2021). 

 

Además, se destaca el modelo de Tallis y Eysenck (1994); quienes destacan 

tres fases para la activación de la preocupación. Así en la primera fase, se realiza 

una evaluación de la amenaza; que procede del ambiente social, o de 

reviviscencias pasadas; y que derivarán en conclusiones aversivas, nefastas; que 

serán catalogadas como negativas. En la segunda fase se suscita las reacciones a 

dichas valoraciones; es decir, se produce una sensibilidad emocional, generada por 

evaluaciones negativas de la amenaza, que desencadena en la preocupación; y 

finalmente, en la fase tres, sucede el afrontamiento; decir, la construcción de un 

modelo cognitivo de respuesta dicotómico; pues, por un lado, estarán los juicios 

apropiados y socialmente adaptados; y por el otro lado, juicios catastrofistas, que 

agravarán la preocupación. 

 

Desde el modelo teórico, propuesto por Stöber (1998); la preocupación se 

suscita, como consecuencia de la exposición a un acontecimiento activador; que 

transciende por tres fases. En la primera fase, se distingue el foco de atención; que 

justamente tiene que ver con una amenaza externa que genera la desviación de la 

atención hacia dicho suceso; a continuación, en la segunda fase se suscitan las 

valoraciones de dicha amenaza, y para ello, el sujeto evoca antecedentes y valora 

los riesgos potenciales; y finalmente, en la tercera fase, se elicitan respuestas ante 

las consecuencias que han sido autovaloradas. 

 

En la propuesta teórica de Carranza et al. (2021); se contextualiza a la 

preocupación, desde un modelo unidimensional; que deriva de la transición en 

etapas; pues inicialmente, se generan valoraciones de los posibles riesgos que 

tendría el contagio del covid-19; estás evaluaciones concentran la atención del 

sujeto, para emprender acciones evitativas; por las posibles consecuencias que 

generaría un desequilibrio y secuelas nefastas para la salud. Así; en su propuesta 

teórica; la preocupación se entiende, desde una perspectiva unifactorial; que 
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apunta a la prevalencia de signos y manifestaciones explicitas de preocupación; las 

mismas que condicionan el accionar el trabajador. En ese sentido, un puntaje 

mayor, es indicativo de mayor preocupación; sucediendo a la inversa, cuando los 

puntajes son bajos. 

 

En la citada propuesta teórica se aprecia que, la incidencia de preocupación 

por la posibilidad de contagio y desarrollo de la enfermedad condiciona el accionar 

de los sujetos que lo padecen, llegando a afectar diversas áreas de interacción; y 

evidentemente, una de ellas, tiene que ver con el sostenimiento económico, que 

garantiza atender necesidades que dependen exclusivamente del mantenimiento 

constante de la actividad laboral; la misma que se vería afectada, toda vez que, los 

constantes desequilibrios emocionales decantan en padecimientos de estrés, entre 

ellos, el relacionado con la gestión económica (Carranza et al., 2021). 

 

1.3.2. Estrés financiero 

 
El estrés financiero es definido como, una sensación intrínseca desagradable, 

que experimenta el sujeto; al percibirse poco capaz de poder satisfacer 

necesidades económicas y financieras; entre ellas, costear sus requerimientos y 

los de su familia. Dichas sensaciones, incluyen pavor y miedo constante y 

persistente; que puede derivarse en intranquilidad, ira, irritabilidad y frustración 

(Davis & Mantler, 2004); que condicionan el desempeño y el bienestar. 

 

Asimismo, el estrés financiero es conceptualizado como un conjunto de 

respuestas subjetivas; de carácter negativo, que se suscitan, como resultado de 

valoraciones que el individuo realiza; debido a que no puede ser capaz de satisfacer 

demandas de tipo económico, tanto a nivel personal; como familiar; y que incluye 

carencias, endeudamiento y falta de oportunidades para generar recursos 

económicos, que proceden, básicamente del medio social (Mejía et al., 2021). 

 

En su contextualización; se encadenan una serie de circunstancias; tanto 

personales, como sociales. Así, bien podría deberse a incompetencias por parte 

del individuo; o, por factores atribuibles al ambiente laboral; como, recorte de 

personal, crisis económicas circunstanciales, reestructuraciones o supresión de 

contratos, o fracasos organizacionales (Mejía et al., 2021). La experimentación de 
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estrés financiero se suscita como consecuencia de crisis de dinero, endeudamiento 

y las necesidades familiares esenciales; llegan a afectar al individuo que tiene tal 

responsabilidad; y los efectos se aprecian en perdida de la productividad, 

detrimento de las relaciones interpersonales y de la salud (Neill et al., 2006). 

 

El estrés financiero; también ha sido abordado desde postulados del estrés 

familiar; en el que se hace énfasis en los factores, derivados de las crisis familiares; 

cuyo ciclo tiene que ver con una inestabilidad entre las demandas económicas 

percibidas y las competencias de las que se disponen los miembros de la familia, 

para hacer frente a ellas; las cuales pueden generar una conjunción de nuevos 

problemas que afectarían la dinámica familiar (Neill et al., 2006). 

 

El estrés financiero se suscita de la conjunción de las características de la 

administración financiera familiar, las demandas sociales y los estresores 

financieros (Joo, 1998). En los primeros, se destaca aquellos comportamientos de 

ingreso, gastos e inversión que despliegan los integrantes de la familia para cubrir 

diversas necesidades. Los estresores financieros se originan a partir de un 

desequilibrio entre el presupuesto, los ingresos y las necesidades que se han de 

cubrir con ellos (Alkhiary, 2011). 

 

Teóricamente, el estrés financiero, desde el Modelo de Respuesta se explica, 

a partir de la confluencia de tres fases oscilantes. Así, en la primera fase, también 

denominada de alarma; el sujeto se ve expuesto a la situación, acontecimiento o 

evento desencadenante; que, frecuentemente resulta ser algo novedoso; que 

genera desequilibrios en la cotidianeidad del individuo (Lazarus & Folkman, 1991). 

Por citar, un desequilibrio en las finanzas; que invita a la acción. 

 

En la segunda fase; o de evaluación; se suscitan juicios valorativos; respecto 

de la gravedad del evento desencadenante; y de las consecuencias que de él se 

deriven; incluyendo, las valoraciones de las capacidades y recursos personales, 

con las que disponga el sujeto para hacer frente (Lazarus & Folkman, 1991). Es 

decir, se generan cogniciones y afectos relacionados con el desequilibrio financiero; 

y de cuan graves son las necesidades que se dejarían de atender, a consecuencia 

de ello (Cuevas & García, 2011). 
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Y en la tercera fase, o de agotamiento; el individuo ha de desprender acciones 

concretas, orientadas a hacer frente al evento o acontecimiento estresante; que 

implica comportamientos que permitan recobrar el equilibrio. El nivel de estrés, va 

a depender, en gran medida; de las capacidades de afrontamiento, de las que 

disponga el sujeto; tanto personales, como sociales (Lazarus & Folkman, 1991). En 

este punto; la crisis financiera ha impactado fuertemente; y el individuo necesita 

utilizar sus estrategias para mitigar el malestar; entre ellas, buscar nuevas fuentes 

de ingresos económicos (Cuevas & García, 2011). 

 

Desde el modelo de bienestar y estrés financiero, el problema de estrés 

relacionado con las finanzas se desarrolla a partir de un desequilibrio en el 

bienestar financiero (Kim, 2000). Este tiene que ver con aquellas percepciones 

subjetivas de control con las finanzas, y que puede verse afectado a razón de 

actitudes, conocimientos y comportamientos equívocos respecto del manejo de 

ingresos y egresos económicos (Aslund et al., 2014); asimismo, la pérdida del 

bienestar financiero, se explica de la confluencia de estresores internos y externos, 

y de determinantes sociodemográficos (Rowley et al., 2015). En cuanto, ocurra un 

cambio en la dinámica del bienestar financiero, se suscita el estrés financiero; que 

se explica a partir de diversas manifestaciones psicosociales asociadas con la 

pérdida de equilibrio entre las finanzas y la dinámica personal y familiar, en las que 

intervienen los recursos económicos (Kandaiya et al., 2014). 

 

Como parte de las organizaciones; las percepciones que evoca en el 

trabajador, respecto del sistema de recompensas o la inseguridad laboral; son los 

principales factores atribuibles para la aparición de cuadros de estrés financiero 

(National Institute of Occupational Safety and Health, 1998). Así, en medio de la 

coyuntura sanitaria; la incertidumbre laboral, sumada a la crisis económica, genera 

estrés en los docentes; pues, perciben que, su labor no es bien recompensada y 

que; los recursos de los que disponen; no les permite cubrir las necesidades que 

subyacen, como parte de su labor (Bracho & Bracho, 2020). 

 

El estrés financiero, como resultado de percepciones de desequilibrio para 

poder cubrir las necesidades personales y familiares; genera profundo malestar, 

clínicamente significativo; en cuyos inicios se evidencia la experimentación de 
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preocupación constante y persistente; que predice la aparición de otros problemas 

de salud mental y física (Mejía et al., 2021). La propuesta teórica del estrés 

financiero guarda estrecha relación con desequilibrios emocionales y actitudinales 

derivados de tendencias que incitan a la persona a proyectar una imposibilidad 

transitoria para poder solventar y cubrir las necesidades propias y familiares que 

dependen del manteniendo de la actividad laboral; y que podrían verse 

comprometidas negativamente, a partir de la incidencia de miedo, preocupación, 

pánico o ansiedad frente al contagio del covid-19 (Mejía et al., 2021). 

 

1.4. Formulación del problema 

 
¿Cuál es la relación entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés 

financiero en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio 

 
La presente investigación se justifica; por conveniencia; dado que, ha 

permitido vislumbrar la correlación entre preocupación por el contagio del covid-19 

y estrés financiero en directores de educación básica regular de Utcubamba; que 

responde a la necesidad percibida, a razón de las consecuencias psicopatológicas 

de la crisis sanitaria mundial. Asimismo, por relevancia social; dado que, las 

evidencias resultan de provecho para la población objetivo y la comunidad 

educativa local, con proyecciones nacionales; y al mismo tiempo, para la 

comunidad científica, al constituirse en precedente de futuras investigaciones. 

 

También se justifica, como valor teórico; pues los hallazgos sobre las 

correlaciones entre variables han permitido llenar el vacío de conocimiento; toda 

vez que a la fecha no se contaba con evidencias concisas sobre la asociación entre 

preocupación por el contagio del covid-19 y estrés financiero; de esta manera se 

contribuye con el desarrollo teórico de las variables en cuestión. Además, se 

justifica por implicancias prácticas; dado que, a partir de las evidencias, se pueden 

plantear opciones de solución eficaces, frente a la problemática identificada; en 

aras de procurar el bienestar de los implicados y la comunidad. 
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1.6. Hipótesis 

 
Hi: existe relación entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés 

financiero en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

1.7. Objetivos 

 
1.7.1. Objetivo general 

 
Determinar la relación entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés 

financiero en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 
Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según el 

sexo en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de estrés financiero según el sexo en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según el 

grupo etario en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de estrés financiero según el grupo etario en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según 

tiempo de servicio en personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de estrés financiero según el tiempo de servicio en el 

personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según 

estado civil en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de estrés financiero según el estado civil en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 
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Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según con 

quien vive en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Identificar los niveles de estrés financiero según con quien vive en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
La investigación, por su finalidad es tipo básica; dado que se origina en 

supuestos teóricos sobre la relación entre variables (preocupación por el contagio 

del covid-19 y estrés financiero), se recopilan datos sobre ellas en su estado 

natural, se contrasta hipótesis sin interferencia y se aporta al conocimiento. 

Asimismo, por su alcance, es de nivel relacional, ya que mide la asociación entre 

variables (Hernández et al., 2014). 

 

El diseño de investigación es no experimental, porque analiza el objeto de 

estudio sin manipulación deliberada de las variables. Por su temporalidad, se aplicó 

un diseño trasversal; puesto a que, los datos para el estudio fueron recopilados en 

un único momento (Hernández et al., 2014). 

 

2.2. Población y muestra 

 
La población es el conjunto de sujeto, que comparten características 

comunes, y que potencialmente se constituyen en unidades de análisis para una 

investigación (Hernández et al., 2014). En ese sentido, en la presente investigación, 

la población estuvo constituida por 300 profesores, que ejercen el cargo de 

director(a) durante año lectivo en instituciones de educación básica regular que 

pertenecen a la Unidad de Gestión Educativa Local-Utcubamba. 

 

La muestra estuvo constituida por los 130 directores (60 varones y 70 

mujeres), de entre 24 y 63 años (M=46; DE=9.5); los mismos que fueron 

seleccionados, mediante muestreo no probabilístico por conveniencia e 

intencionalidad (Hernández et al., 2014). Para ello, se tomó en cuenta los criterios: 
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Criterios de inclusión 

 
Fueron incluidos aquellos directores titulares y designados que, de manera 

libre, informada y voluntaria, tomaron la decisión de participar de la investigación. 

 

Fueron considerados los directores que, durante el proceso de recopilación 

de datos, estuvieron presentes. 

 

Criterios de exclusión 

 
Fueron excluidos los directores que, no consintieron en participar, o bien, que 

se retiraron antes de concluir con la investigación. 

 

Fueron excluidos los directores que estuvieron de licencia o se ausentaron por 

diversos motivos, durante el proceso de recojo de datos. 

 

2.3. Variables y operacionalización 

 
Variable 1: Preocupación por el contagio del covid-19 

 
Definición conceptual. Preocupación por el contagio es definido como un 

estado de ocupación del pensamiento; que guarda relación con la posibilidad de 

enfermar de síndrome respiratorio crónico (covid-19); que produce desasosiego e 

intranquilidad mental; y que dificulta la adaptación y bienestar del sujeto, en 

diversas áreas de interacción (Carranza et al., 2021). 

 

Definición operacional. Preocupación por el contagio será valorada por medio 

de la escala de preocupación por el contagio del covid-19 de Carranza et al. (2021) 

conformada por 8 reactivos tipo Likert desde una estructura unidimensional. 

 

Variable 2. Estrés financiero 

 
Definición conceptual. Estrés financiero es definido como un conjunto de 

respuestas subjetivas; de carácter negativo, que se suscitan, como resultado de 

valoraciones que el individuo realiza; debido a que no puede ser capaz de satisfacer 

demandas de tipo económico, tanto a nivel personal; como familiar; y que incluye 

carencias, endeudamiento y falta de oportunidades para generar recursos 

económicos (Mejía et al., 2021). 
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Definición operacional. La variable estrés financiero será valorada por medio 

de la escala de estrés financiero (EFT-Cov-19) de Mejía et al. (2021) conformada 

por 9 reactivos que mide el constructo, mediante una estructura unifactorial. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas e instrumentos 

de recolección de datos 

Preocupación 

por el contagio 
Preocupación 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 y 8. 

Escala de preocupación 

por el contagio. 

Estrés 

financiero 
Estrés 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9. 
Escala EFT-Cov-19. 

 

 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 
Para la investigación, la técnica que se consideró fue la encuesta, que 

consiste en la aplicación de pruebas previamente estructuradas, que valoran las 

variables; asimismo, la técnica empleada corresponde a la psicometría, es decir, la 

mediación de los constructos, mediante escalas que poseen validez y fiabilidad 

comprobada científicamente (Hernández et al., 2014). 

 

Los instrumentos empleados, son los que se detallan: 

 
Escala de preocupación por el contagio del covid-19; que fuera creada por 

Carranza et al. (2021); en el territorio nacional; que tiene como finalidad valorar la 

incidencia de preocupación frente a la posibilidad del contagio y enfermedad de 

síndrome respiratorio grave. Consiste en un instrumento compuesto de 8 reactivos; 

con opción de respuesta tipo Likert de cuatro puntos; que puede ser administrado 

en sujetos, a partir de 15 años. 

 

La validez de contenido fue determinada mediante criterio de juicio de 

expertos; en la que participaron 8 jueces, quienes valoraron la relevancia, 

representatividad y claridad de los reactivos; habiéndose encontrado valores 

aceptables (V. de Aiken>.8); para cada uno de los reactivos. Asimismo, se 
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determinó la validez de constructo, mediante análisis factorial confirmatorio; 

mediante la extracción de mínimos cuadrados no ponderados, con adecuación 

muestral Kaiser (KMO=.890); habiéndose evidenciado que, los reactivos se 

agrupan en un solo factor, que representa el 60.5% de la varianza total del 

instrumento; y cuyos valores se ajustan apropiadamente (CFI=.981; RMSEA=.076). 

La confiabilidad fue determinada mediante coeficiente alfa; habiéndose obtenido un 

valor general aceptable (α=.872); por lo que, se concluye que, la prueba es fiable 

(Carranza et al., 2021). 

 

Para fines de la presente investigación, se ha determinado la evidencia de 

validez basada en el contenido, por medio de juicio de 5 expertos, cuyas 

valoraciones de los reactivos son altamente concordantes en la claridad, 

coherencia y relevancia para ser incluidos (V. de Aiken>.9). Asimismo, la evidencia 

de fiabilidad por alfa de Cronbach demostró que el instrumento es confiable para 

su utilidad (α=.898). 

 

Escala de estrés financiero (EFT-Cov19); que fuera creado en Perú, por 

Mejía et al. (2021); y que tiene por finalidad, valorar la prevalencia de estrés 

causado por la situación económica y financiera; bajo una estructura 

unidimensional. Está compuesta de 9 reactivos; y presenta un tipo de respuesta 

Likert; que puede ser administrada en sujetos con actividad laboral actual, mayores 

de edad. 

 

La validez de contenido fue determinada por juicio de 10 expertos; quienes 

valoraron la claridad, representatividad y relevancia de los reactivos: habiéndose 

obtenidos, valores aceptables (V. de Aiken>.9). Asimismo, se realizó análisis 

factorial confirmatorio; mediante la extracción de mínimos cuadrados no 

ponderados, con rotación promin; y adeducación muestral Kaiser (KMO=.903); en 

donde se apreció la convergencia de los reactivos en un solo factor, que presenta 

el 58,1% de la varianza del instrumento; y cuyos valores se ajustan de forma 

aceptable (X2=63.9; p<.01; RMSEA=.069). La confiabilidad fue determinada 

mediante coeficiente alfa; habiéndose obtenido un índice general apropiado 

(α=.896); por tanto, se concluye que la prueba es fiable (Mejía et al., 2021). 
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En la presente investigación, se ha determinado la evidencia de validez 

basada en el contenido, por medio de juicio de 5 expertos, cuyas valoraciones de 

los reactivos son altamente concordantes en la claridad, coherencia y relevancia 

para ser incluidos (V. de Aiken>.9). Asimismo, la evidencia de fiabilidad por alfa de 

Cronbach demostró que el instrumento es confiable (α=.799). 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 
En la presente investigación, se tomó en cuenta los siguientes 

procedimientos: inicialmente se realizó las coordinaciones interinstitucionales 

pertinentes, habiéndose obtenido la aceptación de las partes involucradas; se 

preparó el material necesario; es decir, las pruebas de recojo de datos que fueron 

digitalizadas mediante formulario de Google, que se llegó a compartir a cada uno 

de los directores por medios electrónicos; a continuación, se estableció un tiempo 

prudente para la recepción virtual de las respuestas de los participantes. 

 

Los datos recopilados mediante formulario de Google fueron procesados en 

una hoja de cálculo en el programa Microsoft Office Excel 2019; para ello, se 

transformaron las respuestas, en valores numéricos; se organizó la información, 

considerando datos sociodemográficos y se calculó las puntuaciones generales de 

cada una de las variables, mediante sumatoria de los reactivos. 

 

A continuación, los datos ordenados fueron exportados al software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versión 25. El proceso inicial consistió en 

determinar la fiabilidad de los datos; en seguida se realizó la prueba de normalidad 

de los datos, habiéndose apreciado una distribución no normal, que permitió elegir 

un estadístico no paramétrico, en este caso el coeficiente Rho de Spearman. 

 

Para finalizar, se realizó el cálculo descriptivo de cada variable, considerando 

estimaciones por niveles y valoraciones acorde con datos sociodemográficos, entre 

ellos, sexo y edad de los participantes; asimismo, se realizó el análisis inferencial, 

que permitió comprobar la hipótesis de investigación. Los resultados obtenidos son 

presentados, acorde con las normas de redacción. 
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2.6. Criterios éticos 

 
Para la investigación, se tomaron en cuenta los criterios éticos propuestos, 

tanto en el Informe de Belmont (1979), como los considerados por la American 

Psychological Association (2017). En ese sentido, se consideró el principio de 

respeto por las personas, que implica desarrollar investigación, considerando a los 

participantes como seres íntegros y diversos; que merecen el mejor trato. En tal 

sentido, durante la investigación se tomó en consideración el respeto, la diversidad 

cultural, opiniones y decisiones diversas de participantes; habiéndose solicitado su 

colaboración voluntaria mediante un consentimiento previo e informado; documento 

informativo sobre los alcances del estudio. 

 

Asimismo, se tomó en cuenta el criterio de beneficencia y no maleficencia; 

que consiste en desarrollar investigación, asumiendo un estricto cuidado por la 

integridad de los participantes; y procurando obtener el mayor beneficio y mitigando 

daños. En ese sentido; en el desarrollo de la investigación, se asumió con 

responsabilidad todos los procesos establecidos; procurando la reserva y 

confidencialidad de los datos. 

 

Además, se consideró el principio ético de justicia; que consiste en establecer 

procesos de investigación con criterios de igualdad de oportunidades para cada uno 

de los involucrados. Así, se desarrolló investigación bajo la premisa de trato 

igualitario y equitativo, acorde con las posibilidades de cada uno de los implicados 

en la investigación; habiendo evitando tratos discriminatorios o parcializados. 

 

2.7. Criterios de rigor científico 

 
En la investigación; se tomó en cuenta los criterios propuestos por Hernández 

et al. (2014), que se detallan. Validez interna de la investigación; dado que, las 

evidencias alcanzadas, se rigen estrictamente bajo principios de objetividad y valor 

de verdad; es decir, son reales y verídicos; y permitieron evidenciar la forma en que 

las variables se asocian dependientemente. 
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Asimismo, se consideró el criterio de validez externa o aplicabilidad; bajo el 

cual; los hallazgos podrán ser generalizados a otros grupos poblacionales que 

compartan características similares; ya que, están basados en el método científico. 

 
Además, se asumió el criterio de consistencia; por el cual, los datos fueron 

recopilados mediante instrumentos que gozan de validez y confiabilidad; y permiten 

medir las variables con objetividad. 

 

III. RESULTADOS 

 
3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

 
 

Objetivo general: determinar la relación entre preocupación por el contagio del 

covid-19 y estrés financiero en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba, 2022. 

 
Tabla 2 

Relación entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés financiero en el 

personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022 

Estrés financiero 

Preocupación por el contagio del 

covid-19 

Rho p 

.462 <.001** 

Nota: la correlación es altamente significativa en el nivel p<.01; por tanto, se rechaza la Ho. 

 

 

Interpretación 

 
En la Tabla 2 se aprecia la relación entre preocupación por el contagio del 

covid-19 y estrés financiero en personal directivo del sector educación de 

Utcubamba. Al respecto, se observa que existe relación directa, moderada 

(Rho=.462) y altamente significativa (p<.01). Esto quiere decir que, a mayor 

preocupación por el contagio del covid-19, proporcionalmente, mayor estrés 

financiero; por el contrario, a menor preocupación por el contagio, 

proporcionalmente, menor estrés financiero en directivos. 
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Objetivo específico 1: Identificar los niveles de preocupación por el contagio 

del covid-19 según el sexo en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba, 2022. 

 

Tabla 3 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según el sexo en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

Niveles 
Varones Mujeres Total 

F % f % F % 
Preocupado levemente 21 35.0 20 28.6 41 31.4 
Preocupado moderadamente 25 41.7 26 37.1 51 39.2 
Muy preocupado 14 23.3 24 34.3 38 29.2 

Total 60 100.0 70 100.0 130 100.0 

 
Figura1 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según el sexo en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Interpretación: 

 
 

En la Tabla 3 y Figura 1 se observa los niveles de preocupación por el contagio 

del covid-19 según el sexo. Al respecto, se aprecia que, predominan los niveles 

moderados de preocupación, en el 41.7% de varones y en el 37.1% de mujeres; 

por otro lado, en proporciones menores, se aprecia el nivel alto en el 23.3% de los 

varones, mientras que, el nivel leve en el 28.6% de las mujeres. 
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Objetivo específico 2: Identificar los niveles de estrés financiero según el sexo 

en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 4 

Niveles de estrés financiero según el sexo en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba, 2022. 

Niveles 
Varones Mujeres Total 

f % f % f % 
Bajo nivel de estrés 20 33.3 20 28.6 40 30.8 
Moderado nivel de estrés 27 45.0 25 35.7 52 40.0 
Alto nivel de estrés 13 21.7 25 35.7 38 29.2 

Total 60 100.0 70 100.0 130 100.0 

 
Figura 2 

Niveles de estrés financiero según el sexo en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba 

 

Interpretación: 

En la Tabla 4 y Figura 2 se aprecia los niveles de estrés financiero según el 

sexo. Al respecto, se observa que predominan los niveles moderados en el 45% de 

varones y en el 35.7% de mujeres; por otro lado, en proporciones menores, el nivel 

alto en el 21.7% de varones y el nivel bajo en el 28.6% de las mujeres. 
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Objetivo específico 3: Identificar los niveles de preocupación por el contagio 

del covid-19 según grupo etario en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba, 2022. 

 
Tabla 5 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según grupo etario en el 

personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 
Niveles 

Menores de 
30 años 

De 31 a 50 
años 

Mayores de 
51 años 

Total 

 f % f % f % F % 
Preocupado levemente 3 42.9 21 30.9 17 30.9 41 31.5 
Preocupado moderadamente 3 42.9 26 38.2 22 40.0 51 39.2 
Muy preocupado 1 14.3 21 30.9 16 29.1 38 29.2 

Total 7 100.0 68 100.0 55 100.0 130 100.0 

 
Figura 3 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según grupo etario en el 

personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

 

Interpretación: 

En la Tabla 5 y Figura 3 se observa los niveles de preocupación por el contagio 

del covid-19 según grupo etario. Al respecto se aprecia que, predominan el nivel 

moderado en el 42.9% de los menores de 30 años; en el 38.2% de los de 31 a 50 

años y en el 40% de los mayores de 51 años; por otro lado, en menores 

proporciones, el nivel alto en el 14.3% de los menores de 30 años, en el 30.9% de 

los de 31 a 50 años, y en el 20.1% de los mayores de 51 años. 
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Objetivo específico 4: Identificar los niveles de estrés financiero según grupo 

etario edad en el personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 6 

Niveles de estrés financiero según grupo etario en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba, 2022. 

 

Niveles 
Menores de 

30 años 

De 31 a 50 
años 

Mayores de 
51 años 

Total 

 f % f % f % f % 
Bajo nivel de estrés 3 42.9 20 29.4 17 30.9 40 30.8 
Moderado nivel de estrés 3 42.9 25 36.8 24 43.6 52 40.0 
Alto nivel de estrés 1 14.3 23 33.8 14 25.5 38 29.2 

Total 7 100.0 68 100.0 55 100.0 130 100.0 

 
Figura 4 

Niveles de estrés financiero según grupo etario en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba 

 

Interpretación: 

En la Tabla 6 y Figura 4 se aprecia los niveles de estrés financiero según 

grupo etario. Al respecto se observa que, predominan los niveles moderados de 

preocupación en el 42.9% de los menores de 30 años, asimismo, en el 36.8% de 

los de 31 a 50 años, y en el 43.6% de los mayores de 51 años; por otro lado, en 

menores proporciones, el nivel alto en el 14.3% de los menores de 30 años; 

mientras que, el nivel bajo en el 29.4% de los de 31 a 50 años; y el nivel alto en el 

25.5% de los mayores de 51 años. 
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Objetivo específico 5: Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según tiempo de servicio en el 

personal directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 7 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según tiempo de servicio en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba, 2022. 

 

Niveles 1 a 5 años 5 a 10 años 10 a 15 años 15 a 20 años 
Más de 20 

años 
Total 

 f % F % f % f % f % f % 
Preocupado levemente 6 35.3 4 28.6 9 33.3 4 26.7 18 31.6 41 31.5 
Preocupado moderadamente 5 29.4 6 42.9 10 37.0 9 60.0 21 36.8 51 39.2 
Muy preocupado 6 35.3 4 28.6 8 29.6 2 13.3 18 31.6 38 29.2 

Total 17 100.0 14 100.0 27 100.0 15 100.0 57 100.0 130 100.0 

 
Figura 5 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según tiempo de servicio en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba 
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Interpretación: 

En la Tabla 7 y Figura 5 se observa los niveles de preocupación por el contagio 

del covid-19 según el tiempo de servicio. Al respecto se aprecia que, predominan, 

los niveles leves en el 35.3% de los que tiene 1 a 5 años de labores; mientras que, 

los niveles moderados en el 42.9% de quienes tienen de 5 a 10 años, asimismo, en 

el 37.0% de quienes tienen 10 a 15 años, así también, en el 60.0% de quienes 

tienen 15 a 20 años, y en el 36.8% de quienes tiene, más de 20 años de labores; 

por otro lado, en menores proporciones, el nivel moderado en el 29.4% de quienes 

tienen 1 a 5 años; mientras que, el nivel alto, en el 28.6% de quienes tienen de 5 a 

10 años, asimismo, en el 29.6% de quienes tienen 10 a 15 años; así también en el 

13.3% de quienes tienen 15 a 20 años y en el 31.6% de quienes tienen más de 20 

años de labores. 
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Objetivo específico 6: Identificar los niveles de estrés financiero según el tiempo de servicio en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 8 

Niveles de estrés financiero según el tiempo de servicio en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 

 
Niveles 1 a 5 años 5 a 10 años 10 a 15 años 15 a 20 años 

Más de 20 
años 

Total 

 f % f % f % f % f % f % 
Bajo nivel de estrés 7 41.2 1 7.1 9 33.3 6 40.0 17 29.8 40 30.8 
Moderado nivel de estrés 6 35.3 6 42.9 9 33.3 5 33.3 26 45.6 52 40.0 
Alto nivel de estrés 4 23.5 7 50.0 9 33.3 4 26.7 14 24.6 38 29.2 

Total 17 100.0 14 100.0 27 100.0 15 100.0 57 100.0 130 100.0 

 
Figura 6 

Niveles de estrés financiero según el tiempo de servicio en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 
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Interpretación: 

En la Tabla 8 y Figura 6 se aprecia los niveles de estrés financiero según 

tiempo de servicio. Al respecto se observa que, predominan, el nivel bajo en el 

41.2% de los que tienen de 1 a 5 años, mientras que, el nivel alto en el 50.0% de 

quienes tiene de 5 a 10 años; a su vez, los niveles bajos en el 33.3% de quienes 

tienen de 10 a 15 años, y en el 40.0% de quienes tienen de 15 a 20 años; y el nivel 

moderado en el 45.6% de quienes tienen más de 20 años de labores. Por otro lado, 

en menores proporciones, el nivel alto en el 23.5% de quienes tienen 1 a 5 años; 

mientras que, el nivel bajo en el 7.1% de quienes tienen de 5 a 10 años; y los niveles 

altos en el 33.3% de quienes tienen de 10 a 15 años, en el 26.7% de quienes tienen 

15 a 20 años y en el 24.6% de quienes tienen más de 20 años de labores. 
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Objetivo específico 7: Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según estado civil en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 9 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según estado civil en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 

 
Niveles Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a) 

Otros 
(conviviente) 

Total 

 f % f % f % f % f % f % 
Preocupado levemente 15 27.3 17 31.5 1 33.3 3 100.0 5 33.3 41 31.5 
Preocupado moderadamente 24 43.6 22 40.7 1 33.3 0 0.0 4 26.7 51 39.2 
Muy preocupado 16 29.1 15 27.8 1 33.3 0 0.0 6 40.0 38 29.2 

Total 55 100.0 54 100.0 3 100.0 3 100.0 15 100.0 130 100.0 

 
Figura 7 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según estado civil en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 
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Interpretación: 

En la Tabla 9 y Figura 7 se observa los niveles de preocupación por el contagio 

del covid-19 según estado civil. Al respecto se aprecia que, predominan los niveles 

moderados en el 43.6% de solteros(as); asimismo, en el 40.7% de casados(as); y 

en el 33.3% de los viudos(as); mientras que, el nivel leve en 100% de 

divorciados(as); a su vez, el nivel alto en el 40.0% de aquellos que conviven. Por 

otro lado, en menores proporciones, el nivel leve en el 27.3% de los solteros(as); 

mientras que, el nivel alto en el 27.8% de los casados(as); a su vez, el nivel alto en 

el 33.3% de los viudos(as); y el nivel moderado en el 26.7% de los convivientes. 
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Objetivo específico 8: Identificar los niveles de estrés financiero según el estado civil en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 10 

Niveles de estrés financiero según el estado civil en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 

 
Niveles Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a) 

Otros 
(conviviente) 

Total 

 f % f % f % f % f % f % 
Bajo nivel de estrés 14 25.5 20 37.0 1 33.3 1 33.3 4 26.7 40 30.8 
Moderado nivel de estrés 22 40.0 19 35.2 1 33.3 1 33.3 9 60.0 52 40.0 
Alto nivel de estrés 19 34.5 15 27.8 1 33.3 1 33.3 2 13.3 38 29.2 

Total 55 100.0 54 100.0 3 100.0 3 100.0 15 100.0 130 100.0 

 
Figura 8 

Niveles de estrés financiero según el estado civil en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 
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Interpretación: 

En la Tabla 10 y Figura 8 se aprecia los niveles de estrés financiero según el 

estado civil. Al respecto se observa que, predominan el nivel moderado en el 40.0% 

de los solteros(as); mientras que, el nivel bajo en el 37.0% de los casados(as); y 

los niveles moderados en el 33.3% de los viudos(as); asimismo, en el 33.3% de los 

divorciados(as) y en el 60.0% de los convivientes. Por otro lado, en proporciones 

menores, el nivel bajo en el 25.5% de los solteros(as); y los niveles altos en el 27.8% 

de los casados(as), asimismo, en el 33.3% de los viudos(as), 33.3% de los 

divorciados(as) y en el 13.3% de los convivientes. 
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Objetivo específico 9: Identificar los niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según con quien vive en el personal 

directivo del sector educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 11 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según con quien vive en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba 

 

Niveles 
Padres y 
hermanos 

Hijo(a)/os y 
esposo(a) 

Solo esposo(a) 
conviviente 

Otros familiares Total 

 f % f % f % f % f % 
Preocupado levemente 30 33.3 3 27.3 1 16.7 7 30.4 41 31.4 
Preocupado moderadamente 34 37.8 5 45.5 5 83.3 7 30.4 51 39.2 
Muy preocupado 26 28.9 3 27.3 0 0.0 9 39.1 38 29.2 

Total 90 100.0 11 100.0 6 100.0 23 100.0 130 100.0 

 
Figura 9 

Niveles de preocupación por el contagio del covid-19 según con quien vive en el personal directivo del sector educación de 

Utcubamba 
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Interpretación: 

En la Tabla 11 y Figura 9 se observa los niveles de preocupación por el 

contagio del covid-19 según con quien vive. Al respecto se aprecia que, predominan 

los niveles moderados, en el 37.8% de quienes viven con padres y hermanos; 

asimismo, en el 45.5% de quienes viven con hijo(a)/os y esposo(a); así también, en 

el 83.3% de aquellos que viven con esposo(a)/conviviente; mientras que, el nivel 

alto en el 39.1% de quienes viven con otros familiares. Por otro lado, en menores 

proporciones, los niveles altos en el 28.9% de los que viven con padres y hermanos; 

así como también en el 27.3% de quienes viven con hijo(a)/os y esposo(a); mientras 

que, los niveles leves en el 16.7% de quienes viven con esposo(a)/conviviente; y 

en el 30.4% de quienes viven con otros familiares. 
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Objetivo específico 10: Identificar los niveles de estrés financiero según con quien vive en el personal directivo del sector 

educación de Utcubamba, 2022. 

Tabla 12 

Niveles de estrés financiero según con quien vive en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 

 
Niveles 

Padres y 
hermanos 

Hijo(a)/os y 
esposo(a) 

Solo esposo(a) 
conviviente 

Otros familiares Total 

 f % f % f % F % f % 
Bajo nivel de estrés 29 32.2 3 27.3 0 0.0 8 34.8 40 30.8 
Moderado nivel de estrés 34 37.8 4 36.4 4 66.7 10 43.5 52 40.0 
Alto nivel de estrés 27 30.0 4 36.4 2 33.3 5 21.7 38 29.2 

Total 90 100.0 11 100.0 6 100.0 23 100.0 130 100.0 

 
Figura 10 

Niveles de estrés financiero según con quien vive en el personal directivo del sector educación de Utcubamba 
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Interpretación: 

En la Tabla 12 y Figura 10 se aprecia los niveles de estrés financiero según 

con quien vive. Al respecto, se observa que predominan los niveles moderados, en 

el 37.8% de quienes viven con padres y hermanos, asimismo, en el 36.4% de 

quienes viven con hijo(a)/os y esposo(a), así también en el 66.7% de quienes viven 

con esposo(a)/conviviente, y en el 43.5% de quienes viven con otros familiares. Por 

otro lado, en proporciones menores, en nivel alto en el 30.0% de quienes viven con 

padres y hermanos; mientras que, el nivel bajo en 27.3% de quienes viven con 

hijo(a)/as y esposo(a); a su vez, los niveles altos en el 33.3% de quienes viven con 

esposo(a)/conviviente, y en el 21.7% de quienes viven con otros familiares. 

 
3.2. Discusión de resultados 

 
En la presente investigación se ha demostrado por medio de inferencias 

estadísticas la validez de la hipótesis de investigación que plantea la relación entre 

las variables de estudio; en tal sentido, se afirma que, existe relación positiva y 

altamente significativa entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés 

financiero en persona directivo del sector educación de Utcubamba. Esto quiere 

decir que, a mayor preocupación por posibilidad de contagio con el covid-19, 

entonces, mayor será el padecimiento de estrés financiero; por el contrario, a menor 

preocupación, el estrés también disminuirá proporcionalmente. 

 

Este resultado alcanzado se sustenta en los aportes teóricos de las variables, 

sistematizados a partir de la revisión de los modelos teóricos. Así, la incidencia de 

preocupación por la posibilidad real o imaginaria de contagiarse con el nuevo 

coronavirus y desarrollar enfermedad, que ineludiblemente limitaría el accionar, en 

diversos dominios, entre ellos, personal, familiar y sobre todo laboral, se asocia con 

diversos trastornos mentales, destacándose la ansiedad y estrés (Carranza et al., 

2021). A su vez, tal proceso psicopatológico guarda estrecha relación con la 

posibilidad de aumento del estrés, como consecuencia de los desequilibrios 

económicos que se suscitaría de la pérdida de la productividad laboral (Mejía et al., 

2021), a razón del contagio con el covid-19. 
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Al mismo tiempo, el resultado presentado encuentra similitudes con otros 

estudios previos que abordan desde modelos relacionales, las variables en 

cuestión. En ese sentido, conviene citar los aportes de Guan et al (2022), quienes 

demostraron que, el estrés financiero derivado de las consecuencias que acarrearía 

enfermar con el nuevo coronavirus se asocia con preocupación constante y 

sintomatología depresiva en trabajadores. 

 

Asimismo, coincide con los aportes científicos de Chate et al (2022), quienes 

demostraron que la preocupación por la posibilidad de contagio de la covid-19 se 

asocia con determinantes del ámbito laboral, entre ellos el clima de la organización 

y la productividad, la misma que se verá disminuida y, por tanto, condicionar la 

estabilidad laboral y económica del trabajador. En esa misma línea, concuerda con 

los aportes de Carranza et al. (2022), quienes demostraron la relación entre 

preocupación por el contagio del covid-19 y sintomatología clínica, como ansiedad, 

estrés y depresión en trabajadores del estado. Asimismo, concuerdan con los 

hallazgos de Cáceres et al. (2020), quienes concluyeron que, la preocupación por 

el contagio se asocia con estés y ansiedad en docentes; y con las evidencias de 

Mejía (2017), quien demostró la correlación entre estrés financiero y pérdida de 

productividad en trabajadores. 

 

El resultado alcanzado que afirma la relación entre las variables también 

encuentra similitudes con los aportes de los trabajos previos, entre ellos, los 

reportados por Inga et al. (2021), quienes demostraron la relación entre 

preocupación por la pandemia y perdida de la productividad laboral en docentes, 

que induce a estrés. Asimismo, con los aportes de Carranza et al. (2021), quienes 

demostraron la relación entre preocupación por el contagio y carga y estrés laboral 

en trabajadores. Además, con las evidencias científicas reportadas por Fernández 

et al. (2021), quienes confirmaron la relación entre estrés financiero y bajos niveles 

de bienestar, pobre rendimiento académico y aumento de preocupación. 

 

También coincide con los aportes de Párraga y Escobar (2020), quienes 

evidenciaron en docentes, la relación entre estrés y baja satisfacción con el trabajo. 

Siguiendo la misma línea, se asemeja a los resultados presentados por Ramírez 

(2021), quien demostró que, la preocupación por el contagio aumenta 
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sustancialmente, frente a la posibilidad de volver a la normalidad, que al mismo 

tiempo se condiciona la necesidad de seguir laborando y cubrir necesidades 

financieras. 

 

Con relación a las evidencias descriptivas, estás han permitido evidenciar la 

incidencia de ambas variables en la población objeto de estudio; tal es así que, en 

preocupación por el contagio del covid-19 se ha apreciado la prevalencia de niveles 

moderados, siendo las tendencias, en los varones hacia niveles bajos, y en mujeres 

hacia niveles altos. Estos resultados se cotejan con los alcanzados por Inga et al 

(2021), quienes evidenciaron en docentes una prevalencia por niveles elevados de 

preocupación frente a la posibilidad de contagio y de enfermar, a causa del covid- 

19; lo cual, limita su desempeño. 

 

Al mismo tiempo, los hallazgos descriptivos han permitido evidenciar la 

prevalencia de niveles moderados de estrés financiero derivado de la pandemia en 

directivos del sector educación; siendo las tendencias hacia niveles bajos en los 

varones y altos en las mujeres. Estos resultados encuentran coincidencias con las 

evidencias de estudios precedentes; tal es el caso de Gaun et al. (2022), quienes 

demostraron en trabajadores una tendencia hacia niveles moderados de estrés 

financiero derivado de la crisis sanitaria; asimismo, con los alcances de Párraga y 

Escobar (2020), quienes evidenciaron en docentes, la prevalencia de niveles 

elevados de estrés, que se condiciona con determinantes de la crisis sanitaria y 

económica que se atraviesa como efectos de la pandemia. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Conclusiones 

 
Se determinó que existe relación positiva (Rho=.462) y altamente significativa 

(p<.01) entre preocupación por el contagio del covid-19 y estrés financiero en el 

personal directivo del sector educación de Utcubamba; así, la incidencia de 

preocupación por la posibilidad de contagio y enfermedad, se constituye en un 

factor para el desarrollo de estrés; toda vez que, limita el desarrollo laboral. 
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Se identificó que, tanto en los directivos varones (41.7%), como en las 

directivas mujeres (37.1%), predominan los niveles moderados de preocupación 

por el contagio del covid-19; siendo las tendencias hacia niveles bajos en los 

primeros, y hacia niveles altos en las segundas. 

 

Se identificó que, tanto en los directivos varones (45.0%), como en las 

directivas mujeres (35.7%), prevalecen los niveles moderados de estrés financiero, 

siguiendo una tendencia hacia niveles bajos y altos, respectivamente. 

 

Se identificó que, en cada uno de los grupos etarios de los directivos, 

clasificado en, menores de 30 años (42.9%), de 31 a 50 años (38.2%), y en los 

mayores de 51 años (40.0%) preponderan los niveles moderados de preocupación 

por el contagio del covid-19. 

 

Se identificó que, en cada uno de los grupos etarios de los directivos, es decir, 

en los menores de 30 años (42.9%), en los de 31 a 50 años (36.8%), y en los 

mayores de 51 años (43.6%), predominan los niveles moderados de estrés 

financiero. 

 

Se identificó que, en los directivos que tiene un tiempo de servicio de 1 a 5 

años prevalecen los niveles altos de preocupación por el contagio del covid-19 

(35.3%); en los que tienen de 5 a 10 años, los niveles moderados (42.9%); en 

quienes tienen de 10 a 15 años, los niveles moderados (37.0%); en los que tienen 

de 15 a 20 años, los niveles moderados (60.0%); y en quienes tienen un tiempo de 

servicio mayor de 20 años, predominan los niveles moderados (36.8%). 

 

Se identificó que, en los directivos que tienen un tiempo de servicio de 1 a 5 

años predominan los niveles bajos de estrés financiero (41.2%); en quienes tienen 

de 5 a 10 años, los niveles altos (50.0%); en quienes tienen de 10 a 15 años, los 

niveles moderados (33.3%); en quienes tienen de 15 a 20 años, los niveles bajos 

(40.0%); y en quienes tienen un tiempo de servicio mayor de 20 años de servicio, 

prevalecen los niveles moderados (45.6%). 
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Se identificó que, en los directivos que presentan un estado civil solteros(as), 

prevalecen los niveles moderados de preocupación por el contagio del covid-19 

(43.6%); del mismo modo en los casados(as), los niveles moderados (40.7%); en 

los viudos(as), los niveles moderados (33.3%); en los divorciados(as), los niveles 

leves (100%); y en convivientes, predominan los niveles muy preocupados (40.0%). 

 

Se identificó que, en los directivos que presentan un estado civil de 

solteros(as), predominan los niveles moderados de estrés financiero (40.8%); en 

los casados(as), los niveles bajos (37.0%); en los viudos(as), los niveles moderados 

(33.3%); en los divorciados(as), los niveles moderados (33.3%); y en los 

convivientes prevalecen los niveles moderados (60.0%). 

 

Se identificó que, en los directivos que viven con sus padres y hermanos, 

predominan los niveles moderados de preocupación por el contagio del covid-19 

(37.8%); en los que viven con hijo(a)/os y esposo(a), los niveles moderados 

(45.5%); en quienes viven solo con esposo(a)/conviviente, los niveles moderados 

(83.3%); y en quienes viven con otros familiares preponderan los niveles muy 

preocupados (39.1%). 

 

Se identificó que, en los directivos que viven con sus padres y hermanos, 

predominan los niveles moderados de estrés financiero (37.8%); en los que viven 

con hijo(a)/os y esposo(a), los niveles moderados (36.4%); en quienes viven con 

esposo(a)/conviviente los niveles moderados (66.7%); y en quienes viven con otros 

familiares prevalecen los niveles moderado (43.5%). 

 

4.2. Recomendaciones 

 
A los docentes; se recomienda participar de talleres donde se trabaje sesiones 

de relación que les permita controlar los niveles de preocupación y de estrés; 

asimismo, informarse de fuentes fidedignas, respecto de las medidas de 

bioseguridad y de cuidado para evitar el contagio por el covid-19. 

 

A los dirigentes de la Unidad de Gestión Educativa Local-Utcubamba, se 

sugiere gestionar que los ambientes laborales de los docentes y personal directivo 

presten las garantías de bioseguridad. 
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A la comunidad científica; se sugiere continuar indagando sobre las variables 

en cuestión, desde otros enfoques metodológicos, con la finalidad de contar con 

evidencia que permita la solución del problema identificado. 
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ANEXOS 

 
Instrumentos 

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 
 

FECHA: / / EDAD:    
 

SEXO: 

 

 
TIPO DE CONTRATO LABORAL:    

 

TIEMPO DE SERVICIO: 

a) Menos de 5 años. 

b) 5 a 10 años 

c) 10 a 15 años. 

d) 15 a 20 años. 

e) Más de 20 años. 

 
ESTADO CIVIL: 

a) Soltero(a) 

b) Casado(a) 

c) Viudo(a) 

d) Divorciado(a) 

e) Otros:    
 

VIVE CON: 

a) Hijos y esposo(a). 

b) Solo esposo(a). 

c) Padres y hermanos. 

d) Otros familiares:    

F M 
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Instrumento 1 

 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con la preocupación la 

posibilidad de contagio de la covid-19. Responda a cada una de ella, marcado con una “X”, según 

considere: 

 
Nunca N 

A veces  AV 

Muchas veces MV 

Casi siempre CS 

Siempre  S 

 

 
 

N° Afirmaciones N AV MC CS S 

1 
Me preocupa la posibilidad de contagiarme de la 

covid-19 durante horas de trabajo. 

     

 
2 

Pensar en la posibilidad de ser contagiado con la 

covi-19 mientras realizo mi trabajo, me angustia 

(me pone nervioso/a, ansioso/a). 

     

 
3 

Pensar en la posibilidad de ser contagiado con la 

covid-19 en mi ambiente de trabajo, no me deja 

dormir bien. 

     

 
4 

Pensar en la posibilidad de ser contagiado con la 

covid-19, afecta mi capacidad para realizar mis 

actividades laborales y personales. 

     

 
5 

Al salir del trabajo, me preocupan contagiar con La 

covid-19 a mis familiares o personas con las cuales 

vivo. 

     

6 
la covi-19 me causa incertidumbre porque es una 

enfermedad impredecible. 

     

 

7 

En mi centro laboral hay muchos riesgos (altas 

tasas de contagios, escases de EPP, problema con 

los seguros de salud), que me generan 

preocupación de ser contagiado con la covid-19 

     

 
8 

A pesar de poner en práctica las medidas de 

bioseguridad para no ser contagiado con la covid- 

19, no puedo evitar seguir preocupándome. 
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Instrumento 2 

 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones que tienen que ver con la coyuntura 

económica que puede afectarle a nivel personal o familiar. Valore cada una de ellas, marcado con 

una “X”, en la alternativa que mejor represente su forma de pensar, sentir y actuar. Para ello, tome 

en consideración las alternativas que se muestran. 

 
Completamente en Desacuerdo CD 

En Desacuerdo ED 

Ni de Acuerdo-Ni en Desacuerdo N-N 

De Acuerdo DE 

Totalmente de Acuerdo. TA 

 
N° Afirmaciones CD ED N-N DA TA 

1 Laboralmente, me siento inseguro(a) en mi puesto de 

trabajo. 

     

2 En caso de perder mi trabajo sería difícil encontrar 

otro. 

     

3 Pienso que la inestabilidad económica en mi país, 

puede hacer que disminuyan mis ingresos 

económicos. 

     

4 Me preocupa que la crisis financiera altere mi 

estabilidad económica. 

     

5 Me siento incapaz de pagar mis deudas y/o solventar 

otros compromisos financieros. 

     

6 Me preocupa perder mi casa o no poder pagar el 

alquiler debido a la crisis financiera. 

     

7 Tengo miedo/preocupación de no poder cubrir las 

necesidades básicas personales y/o de mi familia. 

     

8 Tengo miedo/preocupación de sobre endeudarme 

para sobrevivir a la pandemia. 

     

9 Me preocupa no tener otros ingresos económicos 

estables. 
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Tablas estándares 

Tabla 13 

Prueba de Normalidad de los datos 
 

  Preocupación por el 
contagio 

Estrés financiero 

N  130 130 

Parámetros 
normalesa,b

 

Media 19.85 28.82 

Desv. 
Desviación 

7.498 8.372 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluto 0.107 0.082 
Positivo 0.107 0.040 
Negativo -0.057 -0.082 

Estadístico de prueba 0.107 0.082 

Sig. asintótica(bilateral) ,001c
 ,034c

 

a. La distribución de prueba es normal.   

b. Se calcula a partir de datos.   

c. Corrección de significación de Lilliefors.   

 

En la Tabla 13 se aprecia la prueba de normalidad de los datos. Al respecto 

se observa que los datos presentan una distribución no normal (sig.<.05); por ello, 

convine utilizar un estadístico no paramétrico para el análisis inferencial. 

 

Tabla 14 

V de Aiken de la escala de preocupación por el contagio del covid-19 
 

Dimensión Ítem 
 V de Aiken  

Claridad Coherencia Relevancia 
 1 1 1 1 
 2 1 1 1 

Preocupación por el 
contagio del 

covid-19 

3 1 1 1 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 1 1 

 7 1 1 1 
 8 1 1 1 

 

En la Tabla 14 se aprecia la validez de contenido de la escala de preocupación 

por el contagio del covid-19 obtenida de las valoraciones de 3 jueces; por medio 

del coeficiente V de Aiken; en donde se observa que dichos valores son de 1. por 

lo que existe alta coincidencia en las puntuaciones de los reactivos; en 

consecuencia, estos deben ser incluido en el instrumento. 
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Tabla 15 

V de Aiken de la escala de estrés financiero 
 

Dimensión Ítem 
 V de Aiken  

Claridad Coherencia Relevancia 
 1 1 1 1 
 2 1 1 1 
 3 1 1 1 

Estrés financiero 4 1 1 1 
 5 1 1 1 
 6 1 1 1 
 7 1 1 1 
 8 1 1 1 
 9 1 1 1 

 

En la Tabla 15 se aprecia la validez de contenido de la escala estrés financiero 

obtenida de las valoraciones de 3 jueces; por medio del coeficiente V de Aiken; en 

donde se observa que dichos valores son de 1. por lo que existe alta coincidencia 

en las puntuaciones de los reactivos; en consecuencia, estos deben ser incluido en 

el instrumento. 
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