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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación cuenta con el objetivo general de identificar la 

relación de motivación laboral e impacto emocional en tiempos de pandemia en los 

docentes de las Instituciones Educativas Primaria de la UGEL Urubamba, 2022; siendo 

una investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño correlacional, 

desarrollándose con la participación 166 docentes quienes participaron en la ejecución 

del instrumento de investigación que es el cuestionario, logrando obtener los resultados 

de Chi calculada de Xc = 84,900, demostrando así que Xc > Xt; entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna, indicando que si existe una relación 

entre ambas variables de estudio, además se identificó la relación entre la motivación 

interna e impacto emocional con una Chi calculada de Xc = 82,939, demostrando que si 

existe una relación significativa en la motivación interna e impacto emocional y se 

comprobó la relación entre la motivación externa e impacto emocional con una Chi 

calculada de Xc = 46,496; demostrando así que Xc > Xt; entonces se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna, indicando que si existe una relación significativa 

en la motivación externa e impacto emocional; por lo cual se concluye que existe una 

relación significativa en la motivación laboral e impacto emocional en tiempos de 

pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas Primaria de la UGEL 

Urubamba, 2022. 

Palabras clave: Agotamiento emocional, claridad emocional, impacto emocional, 

motivación laboral, tiempos de pandemia. 
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ABSTRACT 

This research was developed at the UGEL of Urubamba, as a general objective was 

identifying the relationship of labor motivation and emotional impact in times of 

pandemic in teachers of the Primary Educational Institutions in UGEL Urubamba, year 

2022; being an investigation with a quantitative approach of a descriptive type and 

correlational design, developing with the contribution of 166 teachers who involucre in 

the questionnaire used as a research instrument, achieving the results of Chi calculated 

from Xc = 84,900, so demonstrating that Xc > Xt; then the null hypothesis (Ho) is rejected 

and the alternative hypothesis is accepted, indicating that there is a relationship between 

two explore variables, also identifying that there is a relationship between internal 

motivation and emotional impact with a calculated Chi of Xc = 82,939, demonstrating 

that there is a significant relationship between internal motivation and emotional impact 

with a calculated Chi of Xc = 46,496; and proving that Xc > Xt; then the null hypothesis 

(Ho) is rejected and the alternative hypothesis is accepted, indicating that concluded there 

is a significant relationship between external motivation and emotional impact. 

Keywords:  Emotional clarity, emotional exhaustion, emotional impact, labor 

motivation, pandemic times. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de la educación debe ser una prioridad tanto para la sociedad, la formación y 

desarrollo de un país. Se resalta la participación de los maestros, sin embargo, muchos de 

ellos carecen de múltiples necesidades, tales como, capacitaciones, herramientas de 

trabajo, reconocimientos, ambientes laborales adecuados, entre otros 

En la investigación cuenta con el problema de ¿Cómo es la relación de motivación laboral 

e impacto emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones 

Educativas Primaria de la UGEL Urubamba, 2022?, debido a que los docentes a 

consecuencia del confinamiento por la pandemia del Covid-19, ha producido un impacto 

emocional en los docentes el cual afectó en su desarrollo académico y en su formación 

profesional, es por ello que la motivación laboral es importante para el bienestar de los 

docentes, siendo así que la investigación cuenta con los problemas específicos de  ¿Cuál 

es la relación de motivación interna e impacto emocional en tiempos de pandemia en los 

docentes de las instituciones educativas? y ¿Cuál es la relación de motivación externa e 

impacto emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones 

Educativas?,  

El presente estudio busca identificar la relación entre la motivación y el impacto emocional 

en tiempos de pandemia en los docentes de las instituciones educativas primaria de la UGEL 

Urubamba, 2022, con la finalidad de establecer nuevos indicadores y métodos para la 

mejora en la formación de los docentes e instituciones educativas de la presente tesis, que 

tengan como objetivo incrementar las variables estudiadas con un efecto positivo y contar 

con maestros que se sientan reconocidos y fortalecidos socialmente. 

Es primordial conocer e identificar los elementos entre los que destacan por parte de la 

variable motivación: logro, poder y afiliación, por otro lado, bienestar laboral: los efectos 

colaterales y bienestar psicosocial, ya que nos permitirá analizar la relación e importancia 

de estos aspectos y al mismo tiempo la oportunidad de proponer nuevas alternativas en 

relación con los resultados obtenidos en las diferentes instituciones educativas del distrito 

de Urubamba. 

Para contrastar esta información la investigación está estructurado en cuatro capítulos: 

El capítulo I: Esta elaborado con referencia al marco teórico y antecedentes de la 

investigación. 
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 El capítulo II: Aborda la identificación del problema tanto general como específicos, 

justificación, objetivos generales y específicos e hipótesis general y específicas. 

El capítulo III: Representa lugar de estudio, población y muestra de investigación, método 

de investigación y la descripción de los métodos específicos. 

El capítulo IV: En este capítulo se presenta los resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. Marco Teórico  

1.1.1.  Motivación laboral 

De acuerdo con Ekpo et al. (2009) es un modelo teórico comprensivo basado en 

un enfoque conductual, en cuanto a la motivación laboral, señala que es una fuerza 

del interior que regula el comportamiento y desarrolla a los trabajadores que 

cumplan con sus propósitos que necesitan desarrollar.  

Para Gabini (2018) la teoría de las expectativas basado en el enfoque de procesos, 

la motivación laboral es un factor que depende totalmente de la motivación, es 

decir, si se cumple un conjunto de procesos para satisfacer las expectativas 

(necesidades) de los trabajadores, evitaremos las siguientes consecuencias: 

Comprometer las metas (necesidades) de la organización.  

Los ejemplos incluyen ausentismo, baja productividad, bajo rendimiento y 

compromiso laboral. Las organizaciones deben identificar las necesidades de los 

trabajadores y establecer recompensas (incentivos) adecuadas para influir en la 

capacidad de las personas para trabajar. 

Es así que según Plazas (2006) sustenta que, para motivar, no es obligatorio 

comprender las necesidades o captar las razones de las actitudes que optan los 

trabajadores para cumplirlas.  

Esta motivación debe ser estimulada de acuerdo a las necesidades que se necesita 

que desarrollen los trabajadores y lograr mejorarlas actitudes negativas que tienen, 
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para reforzar lo negativo y convertir en positivo y en mejores oportunidades 

laborales. 

En la pandemia Covid-19 existen varias situaciones organizacionales en las 

Instituciones Educativas que no ayudaron a una adaptación eficiente a los cambios, 

en esta fase de aislamiento social no hubo otra alternativa que aplicar la educación 

a distancia.  

Estas fueron circunstancias donde el crecimiento profesional fue muy complicado 

debido a los diversos factores asociados a la pandemia y es importante señalar que 

el Burnout es una consecuencia directa del confinamiento en casa y el trabajo 

remoto por la pandemia Covid-19 (Rivera, 2021). 

La motivación esencialmente está vinculada con la forma como el líder desarrollar 

el entusiasmo en los trabajadores como desarrolla la potencia, iniciativa y 

desencadena en una energía que le ayuda a mejorar como profesional, cumpliendo 

o satisfaciendo las necesidades básicas y luchando contra el miedo el temor y 

bríndale una ayuda como el deseo de mejorar internamente como persona (Diaz, 

2021). 

Es decir que la institución educativa logre desarrollar sus actividades y sus 

propósitos a la perfección, es necesario que el director de la institución realice un 

monitoreo con sus docentes para que pueda velar por el interés de ellos y puedan 

lograr mejores aprendizajes con sus estudiantes, para ello es necesario que logre 

comprender las necesidades de los docentes y como puede hacer para que se 

encuentren motivados. 

Uno de los factores muy importantes es la carga emocional que describe la 

motivación, son la ganas que tiene el docente, para poder despertar las creencia y 

sub puestos y condiciones en las que se encuentra el docente, para luego lograr 

motivarlo en función de las necesidades que el profesor tiene (Diaz, 2021).  

De acuerdo con Alonso y De la Red (2014) la motivación ejerce un campo muy 

importe en los trabajadores que interactúan en un campo, donde el sujeto percibe 

sentimientos significativos, que le permite. 
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1.1.2.  Motivación interna 

De acuerdo con Huilcapi, Castro y Jácome (2017) es equilibrar las actitudes en una 

institución, desarrollando mejorar el compartimento y logara que los trabajadores 

mejoren y cumplan con sus metas propuestas. 

Deci, Koestner y Ryan (2001) indica que es una tendencia inherente de buscar la 

novedad y el desafío, de extender y ejercitar las propias capacidades, de explorar 

y aprender que presenta cualquier niño saludable desde su nacimiento, es allí que 

existe un claro vínculo entre la motivación intrínseca y la satisfacción de 

necesidades de autonomía y competencia.  

Siendo de gran relevancia en las acciones que se toman en las instituciones 

educativas, el propósito se vuelve más importante cuando en la entidad surgen 

motivaciones en función a sus acciones que realizan. 

Los humanos pueden ser muy participativos y organizados alternativamente 

pasivos y alienados, en gran medida como una función de las condiciones sociales 

en las cuales ellos se desarrollan y funcionan. 

1.1.3.  Motivación externa 

Así Huilcapi et al. (2017) son acciones que el líder realiza para poder motivar al 

trabajador, como una recompensa, certificación u otra necesidad que necesite, el 

cual le ayudaría en el desarrollo de sus actividades y sobre todo comprometerse en 

los objetivo s de la institución. 

Para Deci et al.  (2001) son aquellas actividades en las cuales los motivos que 

impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las 

contingencias externas siendo incentivos negativos o positivos externos al propio 

sujeto y actividad. 

1.1.4.  Pilares de una motivación como aprendizaje 

Hoy en día los directores de las Instituciones Educativas deben de tener un buen 

monitoreo, ya que desde la pandemia de Covid-19, los profesores sufrieron varias 

necesidades internas como externas, dificultando para que pueda desarrollar sus 

actividades académicas con normalidad, es por ello que se debe de realizar varias 
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tareas con la finalidad de que la motivación que se va realizar que como un 

aprendizaje en los profesores y les permita cumplir con el propósito de la 

Institución (Alonso & De la Red, 2014). 

Es necesario tener en cuenta que existe varios propósitos que los directores deben 

de cumplir, uno de ellos y el más importe es saber cómo se encuentra el profesor, 

y cuáles son sus necesidades básicas para que se encuentren motivados, teniendo 

en cuenta que desde que se ha desarrollado una enseñanza no presencial, 

emocionalmente los profesores se vieron afectados, emocionalmente, porque 

muchos de ellos no tenían un conocimiento amplio con respecto a desarrollar 

actividades académicas de forma virtual, este problema causaría muchas 

afecciones emocionales como la ira, cólera hasta tristeza por no saber cómo utilizar 

una herramienta virtual, es allí donde el director juega un papel muy importante en 

realizar un diagnóstico y empezar a realizar diferentes tipos de monitoreo para 

saber cuáles sus necesidades de los profesores para que puedan ser atendidos 

mediante diferentes tipos de motivaciones que le ayuden a superar estas 

dificultades. 

Para Alonso y De la Red (2014) señala que hay diferentes metas y recompensas 

que el director puede proporcionar para que este hecho pueda proponer mejores 

aprendizajes en el trabajo siendo denominadas como una motivación interna o una 

motivación externa, en funciona a la necesidad del profesor que puede ayudarle a 

mejorar. 

También existe efectos negativos es decir tratar de realizar una motivación en el 

profesor, y no lograr este efecto en él, puede perjudicar emocionalmente porque 

teniendo en cuenta que el profesor emocionalmente ya se siente mal y una 

motivación que no le ayude puede hacerle sentir mucho peor, en lo que ya se 

encontraba, haciendo que no se sienta con la confianza de realizar sus actividades, 

sino al contrario saber que está causando un mal aprendizaje en sus estudiantes. 

Es por ello que es necesario saber cuáles son las necesidades que está pasando el 

proceso y tener en cuenta cuales es el proceso de motivación que se debe de 

realizar, para Chiavenato (2007) este proceso se realiza por la necesidad que está 

pasando el profesor, puede ser necesidades de deseo de aprender, necesidades de 

conducta de cómo actuar frente a otra pandemia, necesidades de deseo de saber 
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cómo prevenir un contagio que fuer mortal para varias personas, y es justo por ello 

que existe un modelo para saber cómo se realiza el proceso de la motivación. 

 

Figura 1. El proceso de la motivación 

De acuerdo con Padovan (2020) existe varia teorías de la motivación como: 

a) Jerarquía de necesidades de Maslow: Señala que toda persona tiene una 

jerarquía y se basa en una pirámide de acuerdo a las necesidades que se 

prioriza. 
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Figura 2. Jerarquía de necesidades de Maslow 

b) Necesidades adquiridas de McClelland: Señala que se necesita 3, la 

primera que es de realización el cual consiste en una necesidad de asumir 

riesgos ante la solución de problemas, segundo es el poder que significa 

realizar actividades mucho más de lo que él puede realizar, y el ultimo que 

es de afiliación el cual es la forma como relacionarse con sus demás 

compañeros de trabajo para obtener mejores resultados. 

 

Figura 3. Motivaciones sociales  
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c) Teoría de X y Teoría de Y de McGegor: Es más con respecto a al 

comportamiento la teoría X está relacionada con un trabajo como si fuese 

un castigo, no le gusta trabajar y evita realizar labores que esta fuera de su 

trabajo, mientras tanto, la teoría Y, el trabajador considera una fuente de 

satisfacción en el trabajo, está comprometido con los objetivos de la 

empresa. 

 

Figura 4. Teoría de X y Teoría de Y de McGegor 

d) Teoría de expectativas de Vroom: En su postulado la motivación de las 

personas esta determina por el valor que se le otorgue. 

 

Figura 5. Teoría de expectativas de Vroom 
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1.1.5.  Tiempos de pandemia  

En la pandemia COVID-19, los docentes en su mayoría han declarado que su 

accionar está enfocado no solamente en la parte académica, sino también en lo 

emocional (Dabrowski, 2020).   

Donde los docentes tuvieron que afrontar varios retos y probablemente no estaban 

capacitados para responder a las amenazas del bienestar emocional de sus 

educandos y de ellos mismos para poder afrontar sus emociones como es el estrés 

y la ansiedad (Rogers & Sabarwal, 2020).  

En el Perú, ante la pandemia de la COVID-19, el 11 de marzo de 2020 se declaró 

en Emergencia Sanitaria a todo el territorio nacional por un período de 90 días 

calendario mediante un decreto supremo (D. S. No. 008-2020-SA, 2020).   

Asimismo, con esta norma legal se adoptaron medidas de prevención y control de 

alcance a todos los sectores de la actividad pública y privada, es allí que Weller 

(2020) se refiere a que los docentes tuvieron que afrontar una educación virtual 

como un teletrabajo en el marco de la pandemia, señala que la digitalización ha 

ayudado en el ámbito laboral y también ha contribuido a la “conciliación entre el 

trabajo y la vida familiar y la descongestión del tráfico urbano”. 

1.1.6.  Emociones  

Las emociones de acuerdo a la RAE (2014) proviene del latín emotio y es la 

alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada 

de cierta conmoción somática. 

Para Fernández y Ramos (2009) señala las respuestas complejas que involucran la 

interacción de la mente y el cuerpo como emociones. 

De acuerdo con Goleman (2010) definió a la emoción como un sentimiento que se 

caracteriza por los pensamientos, estados biológicos y psicológicos además de la 

tendencia a la acción.  

• Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, 

animosidad, irritabilidad, hostilidad, odio y violencia (Goleman, 2010). 
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• Tristeza: Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 

autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y depresión (Goleman, 

2010). 

• Miedo: Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, 

inquietud, incertidumbre, angustia, susto, terror, fobia y pánico (Goleman, 

2010). 

• Alegría: Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, 

diversión, dignidad, placer, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis y 

manía (Goleman, 2010). 

• Amor: Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, 

devoción, adoración, enamoramiento y ágape (Goleman, 2010). 

• Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración (Goleman, 

2010). 

• Aversión: Desprecio, desdén, displicencia, asco, antipatía, disgusto y 

repugnancia (Goleman, 2010). 

• Vergüenza: Culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, 

pesar y aflicción (Goleman, 2010). 

1.1.7.  Importancia de las emociones  

Märtin et al. (2012) señalan que las emociones son mecanismos que favorecen a 

reaccionar con agilidad frente a los acontecimientos inesperados, y ayudan a tomar 

decisiones con prontitud y seguridad. 

Es por ello que las emociones cuentan con zonas como es el cerebro el cual nos 

lleva tomar decisiones correctas o incorrectas y a carecer del sentido común. 

Nachtigall (2018) propuso que la inteligencia emocional es el autoconocimiento 

que accede a un individuo a constituir un vínculo de amistad con sus emociones; 

así mismo, con los individuos con los que interactúa; además se tiene que conocer 

que de acuerdo con Fernándezl y Ramos (2009) es importante conocer las 

emociones para saber comunicarse con los demás de acuerdo con el entorno en que 

se encuentra. 
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En el estado de pandemia la inteligencia constituye la habilidad y capacidad más 

relevante para que el líder pueda tener relaciones satisfactorias, gratificantes y 

cooperativas con los individuos que lo rodean (Nachtigall, 2018). 

1.1.8.  Impacto emocional 

El impacto emocional en la educación tiene una gran importancia como señala 

Acosta y Martínez (2019) donde se reconoce las representaciones que se hacen los 

profesores del medio superior; hallaron que a los docentes no se percibe con una 

buena capacidad emocional, independiente de su género, edad o experiencia 

laboral. 

Al desarrollar habilidades con respecto a las emociones, los docentes deben de 

saber cómo expresar para poder estimular el desarrollo de mejores aprendizajes, 

esta práctica ayuda a motivar y sobe todo a compartir mejores experiencias en el 

aula. 

Moreno (2018) señala que las destacaron que las emociones son esenciales para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el proceso educativo involucra la 

interacción entre individuos; también, que tanto la identidad personal como 

profesional del docente se vuelve en el aula un factor de la autoestima en sus 

estudiantes, que conlleva un bienestar personal y social. 

De acuerdo con Ortiz (2017) la educación emocional es una parte principal de la 

educación de cualquier individuo y para conseguir ser emocionalmente 

competentes se requiere de práctica continua; es por ello que el aprendizaje debe 

iniciarse en los primeros años y estar presente durante toda la vida. 

García (2012) afirmó que el proceso aprendizaje-enseñanza está vinculado con la 

manera en que el docente consigue equilibrar sus emociones y sentimientos, ya 

que los estudiantes perciben y están influenciados por este control emocional, 

contribuyendo o dificultando el aprendizaje. 

1.1.9.  Impacto emocional durante la pandemia por el Covid-19 

Toro (2020) el apoyo psicosocial en la educación es crucial en este momento de 

crisis, dijo, en este nuevo entorno produce fuertes respuestas emocionales 

negativas como miedo, estrés, pánico, ansiedad, por lo que debe ser abordado a 
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través de la inteligencia emocional para respuestas más tranquilas y mayor 

pensamiento crítico y cuando el cerebro está social y emocionalmente 

comprometido, puede concentrarse en el contenido académico y absorber el 

aprendizaje. 

Delgado (2020) menciona que las emociones negativas como el estrés, el cansancio 

y el pánico pueden ser tan contagiosas como el coronavirus; además, cada quien 

responde a una crisis de manera diferente: el ego desbordado, que es la parte 

ingenua, la más indefensa y vulnerable; el yo adulto es el que mantiene la calma 

para tranquilizar al niño, y el yo de supervivencia, que actúa con incertidumbre y 

se ve superado por las noticias falsas o el pánico. 

El equilibrio de la emoción se considera como una necesidad básica para minimizar 

el impacto negativo que implica el confinamiento, aseveró que la salud, 

autoestima, empleo, familia, dinero, finanzas, recreación y relación de pareja han 

sido afectados unos más que otros por la situación actual; sin embargo, considera 

que las relaciones sociales son las que han recibido mayor impacto, a pesar del uso 

de las tecnologías. 

Esa incertidumbre muchas veces propicia en las personas sentimientos negativos 

como el miedo, angustia, ansiedad, estrés, irritabilidad, enojo, dificultades para la 

concentración, recuerdos de situaciones desestabilizantes, y problemas en el sueño 

(Johnson et al., 2020). 

Con base en el desarrollo teórico establecido y considerando que hasta el momento 

no se ha estudiado el alcance de las consecuencias psicosociales del 

encarcelamiento para la población de Urubamba, lo que puede ser clave para 

comprender el comportamiento actual de este grupo generacional, el objetivo de 

este estudio es analizar los efectos del encarcelamiento impuesto por el estado de 

emergencia provocado por el Covid-19 en el estado emocional de los habitantes de 

Urubamba y el potencial impacto en la empatía y el poder personal de los 

residentes.  

Además, el conjunto de circunstancias creadas por la pandemia de COVID-19 tiene 

sus propias peculiaridades. Por supuesto, es difícil encontrar una amenaza similar 

en la historia reciente debido a su alcance geográfico, impacto en la salud pública, 
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impacto económico, duración o incertidumbre sobre nuestras vidas y nuestras 

vidas. 

1.2. Antecedentes  

Briones (2020) en su investigación titulada: Psicología organizacional en tiempos de la 

pandemia COVID-19, cuenta con el objetivo general de analizar las contribuciones de la 

psicología organizacional ante la pandemia del COVID-19, logaran analizar la literatura 

inherente a la psicología organizacional y estudios relativos a los efectos del COVID-19 

en la salud emocional, concluyendo que en la actualidad el coronavirus y los diferentes 

tipos de aislamiento físico o social han llamado la atención sobre una sociedad que carece 

de preparación y previsión en áreas como las empresas y las relaciones laborales, la 

psicología organizacional sugiere crear planes que ayuden a la empresa a mantenerse 

saludable en general en el caso de una pandemia, así como tomar medidas para garantizar 

que la empresa pueda sobrevivir al impulsar la motivación, las actitudes y la 

comunicación efectiva y continua de los empleados. 

Diaz (2021) en su investigación titulada: Motivación docente en tiempos de pandemia, 

cuenta con el objetivo general de saber cómo es la apreciación positiva que los docentes 

realizan sobre su motivación ayuda para continuar con la educación en pandemia, 

concluyendo así que de acuerdo a los resultados se evidenció que el 57% de los 

instructores que participaron del estudio tenían las herramientas necesarias para enfrentar 

el problema, el 52% tenía acceso continuo a la virtualidad, además, el 62% de los docentes 

encuestados dijeron que no estaban listos para seguir usando las aulas virtuales; sin 

embargo, una parte considerable 72% pudo adaptarse con éxito al nuevo modo de trabajo. 

Granada y Granada (2021) en su investigación titulada: La educación emocional y su 

conexión con el proceso de aprendizaje durante el período pandémico, con el objetivo 

general de revelar la educación emocional como generadora de bienestar durante el 

proceso de aprendizaje durante el período pandémico, se concluyó que para recolectar los 

datos, Se realizaron entrevistas semiestructuradas en conjunto con padres de familia y 

docentes, los datos fueron analizados mediante un método de triangulación basado en 

cinco categorías que surgieron y contrastaron, lo que nos llevó a concluir que la educación 

emocional debe ir de la mano con el proceso de aprendizaje para generar bienestar. 

durante la pandemia; su falta puede provocar trastornos del estado de ánimo.  
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Medina y Ruiz (2021) en su investigación titulada: Burnout y motivación laboral en 

tiempos de pandemia Covid-19 en docentes de Instituciones Educativas de Lima 

Metropolitana, 2021, cuenta con el objetivo general de determinar la relación que existe 

entre Burnout y Motivación laboral en tiempos de pandemia Covid-19 en docentes de 

instituciones educativas de Lima Metropolitana, concluyendo que burnout y la 

motivación laboral tienen una asociación negativa muy significativa, con un grado de 

Spearman de Rho = 0,97 y una significancia bilateral, la motivación laboral y sus 

componentes están relacionados con los elementos de burnout de cansancio emocional, 

despersonalización y satisfacción personal.  

Kajat (2021) en su investigación titulada: El trabajo remoto y la gestión de las emociones 

en tiempos de la COVID-19: Una mirada de estudiantes de maestría desde el rol de 

trabajadores, Lima-Perú (2020), cuenta con el objetivo general de determinar la relación 

entre el trabajo remoto y la gestión de las emociones, concluyendo así que los resultados 

indican que las variables trabajo remoto y gestión de las emociones se correlacionan de 

forma positiva y moderada (0,465), por lo que se concluye que el trabajo remoto y todas 

sus dimensiones se relacionan con la gestión de las emociones. 

González (2020) en su investigación titulada: Estrés académico en estudiantes 

universitarios asociado a la pandemia por covid-19, cuenta con el objetivo general de 

saber cuáles son los efectos emocionales identificados como estrés académico, debido al 

confinamiento y ruptura de la cotidianidad de la vida universitaria a raíz del cierre de la 

universidad, concluyendo que en tiempos de crisis son momentos en que se puede 

alcanzar o retroceder, pero nunca se vuelve al mismo sitio, la magnitud de la pandemia 

de la COVID-19 cimbró al mundo y aún no termina, y en la educación también se ve 

afectado también de grandes dimensiones el modelo de educación es obsoleto, vulnerable 

y excluyente.  

Hernandez (2020) en su investigación titulada: Gestión de las emociones en tiempos de 

pandemia y su impacto en el rendimiento académico, cuenta con el objetivo general de 

descubrir el impacto de aprender a manejar o gestionar las emociones en el rendimiento 

académico de los estudiantes ante un cambio de metodología educativa,  concluyendo así 

que la pandemia ha traído consigo muchos efectos negativos en todos los aspectos sobre 

todo en la educación por ello debemos adentrarnos a los nuevos escenarios de aprendizaje 

para poder superar los nuevos retos con amor deseo de servir y de mayor capacitación 
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para beneficio de quienes esperan de nosotros un bastón que apoya, una luz que guía y un 

puente que une y encamina hacia la esperanza. 

Galindo y Vela (2020) en su investigación el objetivo general de la motivación académica 

entre los estudiantes asociados a la Universidad de Villavicencio durante el periodo 

Covid-19 es determinar qué tipo de motivación académica está presente entre los 

estudiantes universitarios asociados a las seis universidades de la ciudad de Villavicencio 

durante el periodo Covid-19. sacar conclusiones sobre la participación La motivación 

mostrada por la multitud es la motivación intrínseca de la experiencia estimulante, es 

decir, los participantes participan en una actividad para disfrutar del placer resultante, se 

combinan las dos motivaciones anteriores y se encontró que: algunos participantes 

perdieron la motivación para el ejercicio académico. 

Reyes et al. (2020) en su investigación titulada: Calidad de vida laboral en tiempos de 

pandemia debido al Covid-19, cuenta con el objetivo general de describir las afectaciones 

derivadas del trabajo reorganizado por la pandemia del COVID-19, concluyendo que las 

disposición de lugares de trabajo agradables y seguros, la gestión del tiempo, el control 

emocional y las cargas de trabajo muchas veces no son las mejores, lo que se considera 

en este proceso como un detonante de los niveles y porcentajes que se representan en los 

hallazgos de la encuesta realizada. 

De la Rosa (2021) en su investigación titulada: Motivación de las docentes del nivel 

inicial en la crisis generada por el Covid19 en la Red 6 – UGEL 6, 2020, cuenta con el 

objetivo general de determinar el nivel de motivación de las docentes del nivel inicial en 

la crisis generada por el Covid19 en la Red 6 – UGEL 6, 2020; concluyendo que según 

los resultados, el 52 % de los instructores dijeron que estaban muy motivados, el 46 % 

creían que estaban moderadamente motivados y el 2 % creían que estaban poco 

motivados.   

Cevallos et al. (2021) en su investigación titulada: Salud mental docente en tiempos de 

pandemia por Covid-19, cuenta con el objetivo general de identificar los efectos 

psicológicos generados por la pandemia, concluyendo que se implementó modelos mixtos 

de recursos pedagógicos tradicionales y herramientas digitales contemporáneas en la 

educación ha sido el análisis de que el sistema educativo implica diferencias significativas 

en los logros de aprendizaje debido a las disparidades de acceso, un proceso de adaptación 

acelerado a nivel mundial y la pandemia. 
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Benitez et al. (2020) en su investigación titulada: Motivación en trabajadores de la 

empresa SEA and OIL LTDA en tiempos de Covid-19, cuenta con el objetivo general de 

entender el fenómeno de la motivación en los trabajadores de la empresa SEA AND OIL 

LTDA en tiempos de Covid-19, concluyendo que se descubrió una conexión entre los 

requisitos de incentivos, seguridad y protección de los empleados durante la crisis de 

COVID-19, el 50 % de los empleados dijeron que la emergencia sanitaria impactó en 

varias áreas de su vida además de su entorno laboral sin tener un impacto negativo en su 

motivación, la motivación puede verse influenciada directa o indirectamente de manera 

buena y mala y que es uno de los rasgos psicológicos más importantes de los humanos. 

Blanco y Blanco (2021) en su investigación titulada: Bienestar emocional y aprendizaje 

significativo a través de las TIC en tiempos de pandemia, cuenta con el objetivo general 

de identificar el bienestar emocional y el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

secundaria a través de las Tics en tiempos de pandemia, en una institución pública de 

Lima, Perú, concluyendo que se debe incorporar prácticas educativas y acciones 

significativas en la vida de los estudiantes para que aprendan de manera rápida y eficiente 

utilizando cualquier método, así como utilizar prácticas educativas para el control de las 

emociones y la adquisición de aprendizajes significativos, así como para el crecimiento 

de las competencias digitales. 

Gomez-Arteta y Escobar-Mamani (2022) en su investigación titulada: Educación virtual 

en tiempos de pandemia: incremento de la desigualdad social en el Perú, cuenta con el 

objetivo general de analizar la realidad de la educación virtual en el Perú, concluyendo 

que en tiempos de epidemia, la educación en el Perú es un derecho invisible que se 

convierte en un lujo para quienes tienen condiciones sociales, técnicas y económicas 

ventajosas, perjudicando a los grupos desfavorecidos y ampliando las disparidades en la 

desigualdad social, por lo tanto, es necesario un cambio profundo para apoyar la igualdad 

educativa. 

Becerra (2020) en su investigación titulada: Estrés laboral y calidad de vida en tiempos 

de pandemia en docentes de escuelas con Quintil 1 – Cajamarca, cuenta con el objetivo 

general de determinar la relación entre estrés laboral y calidad de vida en tiempos de 

pandemia en docentes de escuelas con quintil 1 – Cajamarca, concluyendo así que se 

afirmó existe una correlación significativa de tipo inversa (Rho = -509) entre la variable 

estrés laboral y calidad de vida en tiempos de pandemia en docentes de escuelas con 
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quintil 1 de la ciudad de Cajamarca y el 46,3% muestra un alto nivel de estrés siendo 

Jesús el distrito que tiene una mayor prevalencia 10,9% y Cospán el que tiene menor 

incidencia de profesores en esta variable 2,9%. 

Arriola et al. (2018) en su investigación titulada: Motivación profesional y desempeño 

laboral de los docentes de práctica clínica de la escuela profesional de enfermería, cuenta 

con el objetivo general de determinar la incidencia que tiene la motivación en el 

desempeño, concluyendo que para probar la hipótesis de que la motivación tiene un 

impacto significativo en el desempeño laboral de los instructores de la Práctica Clínica 

de la Escuela Profesional de Enfermería, se utilizó SPSS Statistics 20 para recolectar 

frecuencias y porcentajes con su interpretación estadística. 

Hurtado (2021) en su investigación titulada: La educación en tiempos de pandemia: Los 

desafíos de la escuela del siglo XXI, cuenta con el objetivo general de identificar los 

desafíos de la escuela en el contexto de la pandemia COVID-19, concluyendo así que la 

educación es considerada como una institución social y actualmente, la educación se ha 

visto afectada por enormes cambios, el principal que desafía a nivel mundial, es el nuevo 

coronavirus denominado SARS-Cov2, la enfermedad llamada coronavirus 2019 y de 

acuerdo con la UNESCO más de 1,700 millones de estudiantes de diferentes edades, 

representando el 89,4% del total de la población estudiantil del mundo, se han visto en la 

necesidad de interrumpir su educación presencial por los efectos del COVID-19, además, 

en dicho informe publicado a finales de marzo del año 2020. 

Adauto (2021) en su investigación titulada: Inteligencia emocional y estrés laboral en 

docentes del nivel primario en el distrito de Chilca-Huancayo en tiempos de pandemia 

por la covid-19 – 2020, cuenta con el objetivo general de determinar la relación entre 

inteligencia emocional y estrés laboral en los docentes del nivel primario en el distrito de 

Chilca-Huancayo en tiempos de pandemia por la covid-19, concluyendo así que a partir 

de los resultados se obtiene un valor p de 0,000, que al ser menor al α = 0,05 se acepta la 

hipótesis de investigación; por lo tanto la inteligencia emocional tiene relación con el 

estrés laboral. 

Callata y Fuentes (2018) en su investigación titulada: Motivación laboral y desempeño 

docente en la Facultad de Educación de la UNA – Puno, cuenta con el objetivo general 

de determinar la relación entre motivación laboral y desempeño laboral en docentes de la 

Facultad de Educación de la UNA-Puno, concluyendo que dentro de las motivaciones 
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relacionadas con los factores de higiene el 59.1% de los docentes mostraron alta 

satisfacción y el 79.5% de los docentes mostraron alta motivación, por lo que la 

motivación final se obtuvo al evaluar las dos dimensiones del estudio y el desempeño 

docente general, el porcentaje de 77.3% pertenece a la categoría buena, lo que indica que 

la correlación entre variables es baja y tiene una tendencia positiva. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Identificación del problema  

A nivel mundial por la pandemia por COVID-19, muchos gobiernos decidieron el cierre 

físico de instituciones educativas (Brooks et al., 2020), y es por ello que los docentes 

tienen efecto de la pandemia que puede ocasionar un impacto emocional, porque se suman 

varios factores que los hacen un grupo poblacional susceptible; como el incremento de 

responsabilidades y exigencia de trabajo, el mayor requerimiento de tiempo para preparar 

sus clases, el asegurarse de conexiones adecuadas, el realizar seguimiento a sus 

estudiantes, la necesidad de mayor tiempo para conocer y explorar las distintas 

plataformas y contar con criterios para la toma de decisiones sobre su uso (CEPAL-

UNESCO, 2020). 

La educación emocional se considera la piedra angular para abordar la enseñanza, y estas 

emociones son la clave de la motivación, se considera como el motor más potente en el 

proceso de aprendizaje. En este contexto, es importante avanzar en el bienestar de los 

peruanos, realizar investigaciones para comprender el alcance del problema y buscar 

soluciones innovadoras para que los docentes de las Instituciones Educativas se sientan 

menos estresados y tengan una mejor salud mental. 

En la pandemia los docentes de las Instituciones Educativas pasaron por dificultades con 

el manejo de herramientas virtuales, así como Lindo et al. (2020), el 40 % de docentes de 

educación básica regular no contaba con una conexión a internet en su casa, 

incrementándose al 60 % en áreas rurales, también el 97,9 % de docentes contaba con un 

celular, aunque el 24,8 % solo contaba con un celular básico y en el caso del dominio de 

TIC, el 62,8 % de los docentes de educación básica regular no recibió ninguna 
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capacitación ni formación en el uso de las TIC y por tanto no están capacitados en ese 

sentido. 

Todas estas dificultades afectaron emocionalmente a los docentes de las Instituciones 

Educativas, porque de acuerdo a Hernández (2020) que señala en su investigación que a 

causa del Covid-19, repercutió negativamente sobre la salud mental de las personas de la 

población en general, y en particular, sobre los grupos poblacionales más vulnerables, es 

por ello que en los resultados de la investigación de Bruna et al.  (2021) reportaron una 

alta frecuencia de emociones negativas experimentadas por los profesores. Al preguntarse 

sobre las emociones más comunes durante la educación remota en pandemia, el 77% de 

los docentes reporta sentir estrés, 49,8% frustración, 41% angustia, 31,4% impotencia, 

27,1% inseguridad, 17,3 desorientación y 9,8% aburrimiento. 

2.2. Enunciados del problema  

2.2.1. Problema general 

• ¿Cómo es la relación de motivación laboral e impacto emocional en 

tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas 

Primaria de la UGEL Urubamba, 2022? 

2.2.2. Problemas específicos  

• ¿Cuál es la relación de motivación interna e impacto emocional en tiempos 

de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas?  

• ¿Cuál es la relación de motivación externa e impacto emocional en tiempos 

de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas? 

2.3. Justificación 

Justificación teórica: La presente investigación nos permitirá conocer desde un nuevo 

contexto general en el que nos encontramos para aportar en el conocimiento científico 

con respecto a la motivación laboral y el impacto emocional en tiempos de pandemia en 

las Institución Educativas, permitiéndonos propiciar una mediación sobre los problemas 

académicos que fueron ocasionados por el Covid-19 y así sobre estos conocimientos 

encontrados reforzaremos la teoría de fuentes virtuales y físicas, quedando como 

antecedentes para futuras investigaciones. 
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Justificación práctica: La presente investigación es con respecto a la pandemia que se 

viene atravesando a nivel mundial que es el Covid-19, el cual tiene una importancia en la 

la salud pública es importante a nivel internacional ya que se han detectado casos en todos 

los continentes, lo que significa que poblaciones enteras alrededor del mundo pueden ser 

vulnerables a nuevos aspectos, como emergencias sanitarias, donde la motivación laboral 

puede verse afectada por las emociones, por eso es necesario determinar la relación entre 

estas variables de investigación. 

Justificación metodológica: La investigación a desarrollarse perdurará nuevos 

conocimientos científicos a futuras investigaciones a partir de la propuesta del diseño e 

instrumentos utilizados, el cual ayudará a cómo prevenir diversas adversidades como es 

una pandemia, y estar preparados emocionalmente para afrontar nuevas barreras. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

• Identificar la relación de motivación laboral e impacto emocional en 

tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas 

Primaria de la UGEL Urubamba, 2022. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar la relación de motivación interna e impacto emocional en 

tiempos de pandemia en los docentes de las instituciones educativas. 

• Identificar la relación de motivación externa e impacto emocional en 

tiempos de pandemia en los docentes de las instituciones educativas 

2.5. Hipótesis 

2.5.1.  Hipótesis general 

• Existe relación significativa en la motivación laboral e impacto emocional 

en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas 

Primaria de la UGEL Urubamba, 2022. 
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2.5.2.  Hipótesis específicas 

• La relación es significativa en la motivación interna e impacto emocional 

en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas. 

• La relación es significativa en la motivación externa e impacto emocional 

en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Lugar de estudio  

El presente trabajo está constituido por las Instituciones Educativas de nivel primaria de 

la UGEL Urubamba. 

 

Figura 6. Ubicación geográfica del estudio  

3.2.  Población  

La población de estudio está constituida por docentes de las Instituciones Educativas del 

nivel primaria de la UGEL Urubamba. 



25  

Tabla 1 

Población de docentes del nivel primaria de la Instituciones Educativas de gestión 

pública de la UGEL-Urubamba. 

N° Distritos del ámbito de la UGEL Urubamba N° de docentes 

01 Urubamba  143 

02 Chincheros  68 

03 Huayllabamba 27 

04 Machupicchu 26 

05 Maras 50 

06 Ollantaytambo 77 

07 Yucay 24 

Total 415 

 

3.3.  Muestra  

Una muestra es un subconjunto de la población que está siendo estudiada. Representa la 

mayor población y se utiliza para sacar conclusiones de esa población. Es una técnica de 

investigación ampliamente utilizada en las ciencias sociales como una manera de 

recopilar información sin tener que medir a toda la población. 

Para determinar el tamaño de la muestra para la investigación es de acuerdo a Mendoza 

(1999) que señala que la población de estudio es menor de 500 se recomienda tomar el 

40% de la población.  

Aplicando la regla de tres simple, se logra hallar la muestra de investigación. 

Dónde: 

N = 415 

n = Tamaño de la Muestra 

Ejecutando la regla de tres simple: 

415 -----------------------100% 

N -------------------------40% 

El tamaño de muestra es de 166 docentes de las Instituciones Educativas del nivel 

primaria de la UGEL Urubamba. 
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Tabla 2 

Muestra de docentes del nivel primaria de la Instituciones Educativas de gestión 

pública de la UGEL-Urubamba 

N° Distritos del ámbito de la UGEL Urubamba N° de Docentes 

01 Urubamba  57 

02 Chincheros  27 

03 Huayllabamba 11 

04 Machupicchu 10 

05 Maras 20 

06 Ollantaytambo 31 

07 Yucay 10 

Total 166 

 

3.4.  Métodos de investigación  

3.4.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptivo y de acuerdo a Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) es la medida que se pretenda describir y analizar sistemáticamente 

un conjunto de hechos, relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el 

presente caso.  

3.4.2. Diseño de investigación 

Carrasco (2019) el diseño de la investigación es correlativo; El propósito de estos 

estudios correlacionales es medir el grado de asociación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías o variables, (R. Hernández et al., 2014). 

Diseño correlacional 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de Estudio. 

V1: Motivación laboral. 

V2: Impacto emocional en tiempos de pandemia 
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3.5.  Descripción detallada de métodos por objetivos específicos  

3.5.1. Técnica de investigación 

En la recolección de los datos la técnica que se utilizó es la encuesta y de acuerdo 

a Charaja (2019) que señala que es un medio adecuado para obtener datos o 

informaciones que solo pueden aportar los sujetos acerca de un determinado 

problema; además constituye a menudo, el único medio por el cual se puede 

obtener opiniones. 

3.5.2. Instrumento de investigación 

El instrumento de investigación que se utilizó para las variables de estudio es el 

cuestionario politómico, y usualmente se utiliza la escala de Likert, por tener 

múltiples respuestas para un proceso estadístico (Arias, 2020).  

3.5.3. Validación 

Los instrumentos de investigación son coherentes a sus técnicas respectivas, pero, 

además cuentan con su validez y confiabilidad en la recolección de datos, la 

validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir (R. Hernández et al., 2014). 

Es así que el instrumento elaborado por el ejecutante del proyecto es validado por 

el juicio de expertos para proporcionar confianza en la eficacia del instrumento y 

obtener datos objetivos que se pretenden recopilar con su uso. 

3.5.4. Confiabilidad 

Para Corral (2009) la confiabilidad tiene que ver con la exactitud con que los 

puntajes o parámetros de las preguntas, considerados en un instrumento de 

investigación, realmente miden lo que deberían medir, esta teoría clásica, la 

confiabilidad se define como el grado en que un instrumento de varios ítems mide 

consistentemente una muestra de la población medición consistente se refiere al 

grado en que una medida está libre de errores. 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de 

una escala de medición. El nombre Alfa fue dado por Cronbach∝=
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k

k−1
(1 −
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i=1
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3.5.5. Confiabilidad del instrumento de investigación  

El presente trabajo de investigación cuenta con la confiabilidad de los 

instrumentos de investigación: 

a) Cuestionario motivación laboral  

Para la confiabilidad del instrumento de investigación de la variable motivación 

laboral, se utilizó la prueba piloto a 20 docentes el cual nos dio el siguiente 

resultado: 

α = 
20

20−1
[1 −

0,00884

0,0441
] 

α = 
20

19
[1 − 0,20] 

α = 1,05[0,8] 

α = 0,84 

Indicándonos así que la confiabilidad es de 0,84 encontrándose con una 

confiabilidad de alfa de Cron Bach de excelente. 

b) Cuestionario de impacto emocional en tiempos de pandemia 
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Para la confiabilidad del instrumento de investigación de la variable impacto 

emocional en tiempos de pandemia, se utilizó la prueba piloto a 20 docentes el 

cual nos dio el siguiente resultado: 

α = 
20

20−1
[1 −

1,229

5,4173
] 

α = 
20

19
[1 − 0,227] 

α = 1,05[0,773] 

α = 0,81 

Indicándonos así que la confiabilidad es de 0,81; encontrándose con una 

confiabilidad de alfa de Cron Bach de excelente. 

3.5.6. Diseño estadístico 

Para el diseño estadístico para la prueba de hipótesis se utilizó la de Chi cuadrado 

y de acuerdo Carrasco (2019) esta prueba puede utilizarse incluso con datos 

medibles en una escala nominal y ordinal, sirve para ver la relación entre dos datos 

de estudio. 

𝒙𝟐 = ∑
(𝟎𝒊𝒋 − 𝑬𝒊𝒋)

𝟐

𝑬𝒊𝒋𝒊𝒋
 

Donde 

X2: Chi cuadrado 

⅀: Sumatoria. 

Oij: Eventos observados. 

Eij: Eventos esperados. 

3.5.7. Determinación de la hipótesis estadística 

Ho: No existe una relación significativa entre la motivación laboral e impacto 

emocional en tiempos de pandemia. 

Ha: Si existe una relación significativa entre la motivación laboral e impacto 

emocional en tiempos de pandemia. 

3.5.8. Nivel de significancia  
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Para determinar la aceptación de la hipótesis nula o la hipótesis alterna se trabajará 

con margen de error de α = 0,05 donde: 

Gl = (C-1) (F-1) = (3-1) (3-1) = 4 X2
t (4) = 9,49 

3.5.9. Regla de decisión  

Si X2
c > X2

t: Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho)  

Si X2
c < X2

t: Entonces NO se rechaza la hipótesis nula (Ho)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Decisión 
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Tabla 3 

Recolección de datos por objetivos específicos. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Motivación laboral 

Motivación interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación externa 

 

• Ser autocritico. 

• Capacitaciones. 

• Aportación de mi trabajo. 

• Me relaciono de manera virtual. 

• Tengo autonomía. 

• Cumplo con el trabajo en plataformas 

educativas. 

• La organización me permite trabajar. 

• Organizo mi tiempo. 

• Importancia de tutoría. 

• Cumplo mi trabajo con 

responsabilidad  

 

• Cuento con equipos de la institución 

educativa. 

• Las herramientas digitales mejoran el 

trabajo. 

• Recibo una remuneración acorde al 

trabajo. 

• Cuento con beneficios. 

• Obtengo premios. 

• Desempeño mi labor de acuerdo a las 

necesidades. 

• Tengo oportunidades laborales. 

• Recibo capacitaciones. 

• Mi trabajo influye en la vida de mis 

estudiantes. 

• Considero que los grupos virtuales 

ayudan a planificar las actividades. 

Impacto emocional 

en tiempos de 

pandemia 

 

 

Claridad emocional  

 

 

 

 

 

• Me pongo impaciente. 

• Mis colegas reconocen mi trabajo. 

• Controlo mis emociones en crisis. 

• Saturación laboral. 

• Cuento con apoyo de mis 

compañeros. 

• Me encuentro animado. 

• Me siento entusiasmado. 
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Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Agotamiento 

emocional 

• El confinamiento me afecta 

emocionalmente. 

• Tengo paciencia con mis 

estudiantes. 

• Tengo empatía con los demás. 

 

• Siento desinterés por los demás. 

• Me siento exhausto. 

• Siento tensión en mi trabajo. 

• Siento fatiga. 

• Me siento cansado. 

• Problema de ira. 

• Dificultades con las metas de 

trabajo. 

• Falta de empatía. 

• Falta de interés. 

• Sobre carga laboral. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Los resultados de la investigación realizada son con los datos obtenidos de los 

instrumentos de investigación obtenidos con respecto a las variables de estudio de 

motivación laboral e impacto emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las 

Instituciones Educativas. 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, los datos recopilados fueron de las encuestas 

formuladas a la población de estudio. Estas encuestas constaban de las dimensiones e 

indicadores propios del instrumento de recolección de información. 

Los datos se ordenaron y procesaron inicialmente en una hoja de cálculo de Excel. Luego, 

se utilizaron técnicas de estadística descriptiva para examinar los datos recopilados 

mediante el programa estadístico SPSS. Finalmente, se realizaron pruebas de correlación 

de Chi cuadrado para evaluar la hipótesis estadística, ya que el estudio es correlacional. 

Por esta razón, el análisis porcentual de los datos adquiridos se hizo de forma genérica, 

gráfica e informatizada. Esta forma hizo uso de gráficos circulares y de un método que se 

basaba en el cálculo del % de cada elemento. La distribución de frecuencias se emplea 

para la técnica matemática porque representa una colección ordenada de puntuaciones en 

las distintas categorías. Por eso se utiliza la distribución de frecuencias. 
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Tabla 4 

Resultados obtenidos de motivación interna en los docentes de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Urubamba, 2022 

Motivación Interna  

Mucha 

Veces  
Pocas veces Nunca  Total  

fi % fi % fi % fi % 

Soy autocrítico en mi 

trabajo para crecer y 

mejorar 

128 77% 33 20% 5 3% 166 100% 

Soy autodidacta y busco 

diferentes capacitaciones 

para realizar mejor mis 

actividades académicas 

92 55% 65 39% 9 5% 166 100% 

Mi trabajo aporta en el 

crecimiento personal de los 

compañeros de la 

Institución Educativa 

95 57% 64 39% 7 4% 166 100% 

Me relaciono de manera 

virtual con mis compañeros 

de trabajo 

76 46% 80 48% 10 6% 166 100% 

Tengo autonomía para 

realizar mi trabajo en forma 

virtual 

46 46% 48 48% 6 6% 100 100% 

Cumplo con el trabajo con 

uso de plataformas digitales 
93 56% 60 36% 13 8% 166 100% 

Mi organización del aula 

me permite trabajar muy 

eficientemente 

134 81% 21 13% 11 7% 166 100% 

Mi trabajo está organizado 

para atender las necesidades 

de estudiantes y padre de 

familia 

140 84% 16 10% 10 6% 166 100% 

Brindo tutoría a los 

estudiantes según sus 

necesidades 

115 69% 47 28% 4 2% 166 100% 

La responsabilidad me 

ayuda en mi trabajo 
148 89% 8 5% 10 6% 166 100% 
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Figura 8. Resultados obtenidos de motivación interna en los docentes de 

las Instituciones Educativas de la UGEL Urubamba, 2022. 
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Soy autocrítico en mi trabajo para

crecer y mejorar.

Soy autodidacta y busco diferentes

capacitaciones para realizar mejor mis

actividades académicas.

Mi trabajo aporta en el crecimiento

personal de los compañeros de la

Institución Educativa.

Me relaciono de manera virtual con mis

compañeros de trabajo.

Tengo autonomía para realizar mi

trabajo en forma virtual.

Cumplo con el trabajo con uso de

plataformas digitales.

Mi organización del aula me permite

trabajar muy eficientemente.

Mi trabajo está organizado para atender

las necesidades de estudiantes y padre

de familia.

Brindo tutoría a los estudiantes según

sus necesidades.

La responsabilidad me ayuda en mi

trabajo.

Nunca Pocas veces Muchas veces
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Interpretación  

De acuerdo a la figura 8, se puede observar que del 100% que es 166 docentes, 

respondieron el porcentaje más elevado en la escala de muchas veces con el 77% 

indicando que son autocríticos en su trabajo para crecer y mejorar, el 55% respondieron 

que muchas veces son autodidactas y buscan diferentes capacitaciones para realizar mejor 

sus actividades académicas, el 57% de los docentes respondieron que muchas veces en su 

trabajo aporta en el crecimiento personal de los compañeros de la Institución Educativa, 

en una menor escala que es el 48% los docentes respondieron que pocas veces se 

relacionan de manera virtual con sus compañeros de trabajo y el 63% muchas veces tienen 

autonomía para realizar su trabajo en forma virtual,  

En la figura 8, también se puede observar que el 56% de los docentes muchas veces 

cumplen con el trabajo haciendo uso de plataformas digitales, el 80% responde que 

muchas veces su organización en el aula le permite trabajar con eficiencia, el 84% muchas 

veces su trabajo se encuentra organizado para atender las necesidades de estudiantes y 

padre de familia, el 70% muchas veces brinda tutoría a los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades y el 89% indica que muchas veces la responsabilidad le ayuda en su trabajo, 

este tipo de motivación que realizan los docentes de las Instituciones Educativas de la 

UGEL de Urubamba, es una motivación interna, teniendo en cuenta que realizan sus 

actividades con un comportamiento impulsado por deseos internos para actuar con una 

conducta que viene de adentro, no de afuera; es decir la motivación proviene solo del 

interior, los docentes de las Instituciones Educativas tienen autonomía, con aportaciones 

y capacitaciones que ayudan con nuevas ideas en el trabajo, sintiéndose automotivados y 

autocríticos cuando realizan sus actividades académicas, estas sensaciones le ayuda a 

crecer profesionalmente y a desempeñarse con responsabilidad, demostrando una buena 

organización en su trabajo y lograr desarrollar un mejor aprendizaje en los estudiantes de 

las Instituciones Educativas primaria. 
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Tabla 5 

Resultados obtenidos de motivación externa en los docentes de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Urubamba, 2022 

Motivación Externa 
Mucha Veces  Pocas veces Nunca  Total  

fi % fi % fi % fi % 

Dispongo de los recursos y 

equipos que brinda la 

Institución Educativa para 

realizar mi labor 

87 52% 67 40% 12 7% 166 100% 

Las condiciones de 

herramientas digitales 

proporcionadas por la 

Institución Educativa 

ayudan a un mejor trabajo 

91 55% 55 33% 20 12% 166 100% 

Recibo una remuneración 

acorde al trabajo que realizo 
53 32% 79 48% 34 20% 166 100% 

El director nos brinda 

beneficios como 

capacitación para poder 

realizar mi trabajo 

75 45% 71 43% 20 12% 166 100% 

Obtengo premios y/o 

incentivos como 

documentos de felicitación 

por parte del director de la 

I.E. 

28 17% 79 48% 59 36% 166 100% 

En mi desempeño realizo 

actividades que me ayudan a 

superarme profesionalmente. 

118 71% 42 25% 6 4% 166 100% 

Tengo la oportunidad de 

hacer carrera y 

desarrollarme 

profesionalmente en la 

institución donde trabajo 

75 45% 77 46% 14 8% 166 100% 

Recibo formación necesaria 

para mejorar profesional y 

personalmente.  

73 44% 84 51% 9 5% 166 100% 

Mi trabajo influye en la vida 

de mis estudiantes 
78 78% 18 18% 4 4% 100 100% 

Considero que los grupos de 

WhatsApp ayudan a 

planificar actividades de 

aprendizaje para la 

Institución Educativa 

104 63% 51 31% 11 7% 166 100% 
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Figura 9. Resultados obtenidos de motivación externa en los docentes de 

las Instituciones Educativas de la UGEL Urubamba, 2022. 
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Dispongo de los recursos y equipos

que brinda la Institución Educativa

para realizar mi labor.

Las condiciones de herramientas

digitales proporcionadas por la

Institución Educativa ayudan a un

mejor trabajo.

Recibo una remuneración acorde al

trabajo que realizo.

El director nos brinda beneficios como

capacitación para poder realizar mi

trabajo.

Obtengo premios y/o incentivos como

documentos de felicitación por parte

del director de la I.E.

En mi desempeño realizo actividades

que me ayudan a superarme

profesionalmente.

Tengo la oportunidad de hacer carrera

y desarrollarme profesionalmente en la

institución donde trabajo.

Recibo formación necesaria para

mejorar profesional y personalmente.

Mi trabajo influye en la vida de mis

estudiantes.

Considero que los grupos de

WhatsApp ayudan a planificar

actividades de aprendizaje para la

Institución Educativa.

Nunca Pocas veces Muchas veces
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Interpretación: 

De acuerdo a la figura 9, se puede observar que del 100% que es 166 docentes, 

respondieron el porcentaje más elevado en la escala de muchas veces con el 52% de los 

docentes indicando que disponen de los recursos como equipos que brinda la Institución 

Educativa para que realicen las actividades académicas, el 55% responde que muchas 

veces las condiciones de herramientas digitales proporcionadas por la Institución 

Educativa ayudan a un mejor trabajo, el 48% respondieron en una escala de que pocas 

veces han recibido una remuneración acorde al trabajo que realizaron, el 45% 

respondieron que muchas veces el director les brinda beneficios como capacitaciones para 

que puedan realizar su trabajo, el 48% respondieron que pocas veces obtienen premios 

y/o incentivos como documentos de felicitación por parte de los directores de la 

Instituciones Educativas. 

También se puede observar en la figura 9, que los porcentajes más elevados se encuentran 

en la escala de muchas veces con el 71% que indica que el desempeño que realizan en las 

actividades ayudan a que los docentes puedan superarse profesionalmente, el 46% pocas 

veces tienen oportunidades para hacer carrera y desarrollarse profesionalmente en la 

institución donde trabajan, el 51% responde que pocas veces reciben formación necesaria 

para mejorar profesionalmente y personalmente, mientras que el 78% indica que muchas 

veces  su trabajo influye en la vida de los estudiantes y el 63% muchas veces consideran 

que los grupos de WhatsApp ayudan a planificar actividades de aprendizaje para la 

Institución Educativa, analizando así que los docentes de las Instituciones Educativas 

cuentan con una motivación extrínseca de forma regular, así como esta motivación 

incluye incentivos extrínsecos como recompensas y castigos, la diferencia es que las 

perspectivas humanista y cognitiva enfatizan la importancia de que los directores de las 

Instituciones Educativas deben priorizar las necesidades de los docentes, con el motivo 

de saber recompensarlos y motivarlos cuando cumplen con los objetivos de las 

Instituciones Educativas, esto con la finalidad de lograr que los docentes se sientan 

cómodos con las actividades educativas que realizan y así lograr que se desempeñen 

emocionalmente con alegría y dedicación. 
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Tabla 6 

Resultados obtenidos de claridad emocional en los docentes de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Urubamba, 2022 

Claridad Emocional 
Mucha Veces  Pocas veces Nunca  Total  

fi % fi % fi % fi % 

Me pongo impaciente cuando 

tengo familiares con Covid-

19 

50 30% 80 48% 36 22% 166 100% 

Mis colegas reconocen mis 

habilidades para desarrollar 

mis actividades académicas 

durante el Covid-19 

57 34% 99 60% 10 6% 166 100% 

Puedo controlarme en 

momentos de crisis familiares 

durante el Covid-19 

97 58% 64 39% 5 3% 166 100% 

Recuerdo como el 

distanciamiento por el Covid-

19 me alejo de mis 

compañeros de trabajo 

87 52% 69 42% 10 6% 166 100% 

En el distanciamiento social 

tuve apoyo de mis 

compañeros en los grupos de 

WhatsApp 

62 37% 79 48% 25 15% 166 100% 

Me encuentro emocionado en 

el retorno de las actividades 

académicas 

140 84% 19 11% 7 4% 166 100% 

Me siento entusiasmado(a) 

cada vez que voy a recibir una 

capacitación de manejo de 

herramientas digitales en 

tiempos de pandemia 

100 60% 62 37% 4 2% 166 100% 

Siento que el confinamiento por 

la pandemia me afectó 

emocionalmente 
64 39% 84 51% 18 11% 166 100% 

Tengo paciencia cuando mis 

estudiantes no pueden 

conectarse en una actividad 

virtual 

94 57% 65 39% 7 4% 166 100% 

Tengo empatía con mis 

colegas cuando dificultan en 

el uso de las nuevas técnicas 

de enseñanza en la pandemia 

105 63% 55 33% 6 4% 166 100% 
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Figura 10. Resultados obtenidos de claridad emocional en los docentes de 

las Instituciones Educativas de la UGEL Urubamba, 2022. 
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Me pongo impaciente cuando tengo

familiares con Covid-19.

Mis colegas reconocen mis habilidades

para desarrollar mis actividades

académicas durante el Covid-19.

Puedo controlarme en momentos de

crisis familiares durante el Covid-19.

Recuerdo como el distanciamiento por

el Covid-19 me alejo de mis

compañeros de trabajo.

En el distanciamiento social tuve apoyo

de mis compañeros en los grupos de

WhatsApp.

Me encuentro emocionado en el

retorno de las actividades académicas.

Me siento entusiasmado(a) cada vez

que voy a recibir una capacitación de

manejo de herramientas digitales en

tiempos de pandemia.

Siento que el confinamiento por la

pandemia me afectó emocionalmente.

Tengo paciencia cuando mis

estudiantes no pueden conectarse en

una actividad virtual.

Tengo empatía con mis colegas cuando

dificultan en el uso de las nuevas

técnicas de enseñanza en la pandemia.

Nunca Pocas veces Muchas veces
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Interpretación  

De acuerdo a la figura 10, se puede observar que del 100% que es 166 docentes, 

respondieron con el porcentaje más elevado en la escala de pocas veces con el 48%, 

señalando que se sienten impacientes con familiares que tengan Covid-19, el 60% 

respondieron en la escala de pocas veces, indicando que sus colegas reconocen las 

habilidades que utilizan para desarrollar las actividades durante el Covid, el 58% 

respondieron que muchas veces pueden controlarse en momentos de crisis, el 52% 

respondieron en la escala de muchas veces tienen el recuerdo de como el distanciamiento 

por el Covid-19 les alejo de sus compañeros de trabajo, el 48% respondieron en pocas 

veces que en el distanciamiento social tuvo el apoyo de sus compañeros en los grupos 

de WhatsApp. 

También se puede observar en la figura 10 que los porcentajes más elevados se encuentra 

con el 84% muchas veces los docentes se encontraron emocionados en el retorno a las 

actividades académicas, el 60% muchas veces se sienten entusiasmados cuando reciben 

una capacitación de manejo de herramientas digitales, 51% pocas veces se sienten que 

a consecuencia del confinamiento a consecuencia de la pandemia les afecto 

emocionalmente, el 57% muchas veces tienen paciencia cuando sus estudiantes no 

pueden conectarse en una actividad virtual y el 63% muchas veces los docentes tienen 

empatía con sus colegas cuando dificultan en el uso de las nuevas técnicas de enseñanza 

que realizaron durante la pandemia, observado así en los resultados obtenidos que los 

docentes de las Instituciones Educativas, lograron tener una buena claridad emocional 

en el desarrollo de las actividades académicas con los estudiantes durante el 

confinamiento realizado a consecuencia de la pandemia, este control de las emociones 

son muy importantes, porque permite que el docente desarrolle sin dificultad sus 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, además que las capacitaciones que recibieron 

fueron de gran ayuda para que puedan aprender sin problema el manejo de herramientas 

digitales el cual les permitió aprender el uso de plataformas educativas que ayudaron a 

desarrollar sus potencialidades a los estudiantes y lograr así obtener mejores resultados 

en su aprendizaje. 
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Tabla 7 

Resultados obtenidos de agotamiento emocional en los docentes de las Instituciones 

Educativas de la UGEL Urubamba, 2022 

Agotamiento Emocional 
Mucha Veces  Pocas veces Nunca  Total  

fi % fi % fi % fi % 

Siento que he dejado de 

interesarme por lo que les 

pase a mis estudiantes 

19 11% 67 40% 80 48% 166 100% 

Me siento exhausto(a) 

cuando tengo que realizar 

mis actividades 

académicas 

31 19% 83 50% 52 31% 166 100% 

Trabajo horas extras por que 

aún se trabaja con algunos 

grupos virtuales 
63 38% 72 43% 31 19% 166 100% 

La sobrecarga de trabajo 

me genera fatiga. 
55 33% 92 55% 19 11% 166 100% 

Me siento cansado(a) 

cuando trabajo con 

herramientas digitales 

37 22% 105 63% 24 14% 166 100% 

Tengo problemas de ira 

cuando los estudiantes no 

se pueden conectar a su 

debida hora, en un 

reforzamiento virtual. 

26 16% 72 43% 68 41% 166 100% 

Me resulta difícil llegar a 

mis metas dentro del 

trabajo 

23 14% 104 63% 39 23% 166 100% 

Siento angustia por la falta de 

empatía por parte de mis 

colegas cuando existe fallas 

en la conectividad 

36 22% 100 60% 30 18% 166 100% 

No tengo intensiones de 

aprender nuevos métodos 

de enseñanza aprendizaje 

22 13% 48 29% 96 58% 166 100% 

Siento que se extendió las 

horas de enseñanza a 

consecuencia de la 

pandemia 

62 37% 70 42% 34 20% 166 100% 
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Figura 11. Resultados obtenidos de agotamiento emocional en los docentes de las 

Instituciones Educativas de la UGEL Urubamba, 2022. 
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Interpretación  

De acuerdo a la tabla 9 y figura 4, se puede observar que del 100% que es 166 docentes, 

respondieron con el porcentaje más elevado en la escala nunca,  el 48% de los docentes 

sienten que nunca han dejado de interesarse por lo que les pasa a los estudiantes, teniendo 

en cuenta que los docentes tienen interés por lo que pasan muchos de ellos cumplen el 

papel de tutores para velar por la integridad de los estudiantes, el 50% pocas veces se 

sienten exhausto cuando tengan que realizar sus actividad académicas, 43% pocas veces 

los docentes trabajan horas extras porque aún tienen actividades de grupos virtuales, a 

55% de los docentes pocas veces  la sobrecarga del trabajo le genera fatiga, el 63% de los 

docentes responden que pocas veces se sienten cansados cuando trabajan con 

herramientas digitales. 

También se puede observar en la tabla 10, que el 43% de los docentes respondieron que 

pocas veces tienen problemas de ira cuando los estudiantes no pueden conectarse a una 

debida hora a las actividades virtuales, 63% responde que pocas veces le resulta difícil 

llegar a sus metas del trabajo, mientras que el 60% de docentes indica que pocas veces 

sienten angustia por la falta de empatía por parte de sus colegas cuando existe fallas en la 

conectividad, el 58% de los docentes respondieron que nunca se quedaron con las 

intenciones de no querer aprender nuevo métodos de enseñanza y el 42% respondieron 

que pocas veces extienden sus horas de enseñanza como consecuencia del confinamiento 

por la pandemia, teniendo en cuenta que el agotamiento emocional fue causado por el 

confinamiento a consecuencia de la pandemia, las dificultades tecnológicas fueron la 

principal causa de estrés para los docentes y estudiantes, en el caso de los docentes 

habituarse al desarrollo de las actividades virtuales fue muy irritante para muchos 

docentes, además que también había dificultades en la conectividad del internet, todas 

estas dificultades fueron la principal fuente del agotamiento emocional, pero sin embargo 

de acuerdo a estos resultado se pudo observar que los docentes de las Instituciones 

Educativas lograron controlar sus emociones y desarrollar sus actividades académicas 

con normalidad. 

a) Resultados de la prueba de normalidad  

Para determinar los resultados de la prueba de hipótesis estadística de dos variables, se 

determinó es diseño estadístico de acuerdo a la prueba de normalidad, para lo cual se 

identificó si es una estadística paramétrica o no paramétrica, para ello se determinó de 
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cuerdo a la normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que es utilizado para muestras mayores 

a 50 participantes, para ello se cuenta con los siguientes pasos: 

• Se determina la hipótesis de normalidad: 

Ho: Los datos tienen una distribución normal. 

Ha: Los datos no tienen distribución normal. 

• Nivel de significancia 

Confianza 95% 

Significancia de (alfa) 5% 

• Criterios de decisión 

Si Sig.<0,05 rechazamos la Ho y se acepta la Ha. 

Si Sig.>=0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Ha.  

• Prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov 

 Estadístico gl Sig. 

Motivación laboral  0,412 166 0,000 

Impacto emocional  0,503 166 0,000 

  

• Decisión de datos  

Como se puede observar los resultados de significancia para la variable de 

motivación laboral e impacto emocional es de 0, 000, siendo menor a 0,05 

entonces se acepta la hipótesis alterna (Ha), el cual señala que los datos no tiene 

distribución normal, eso quiere decir que tiene una distribución no paramétrica y 

para la comparación de la correlación de las variables de distribución no 

paramétricas se utiliza Chi cuadrado, además que se utiliza este diseño para 

variables de tipo cualitativo y lograr determinar la relación entre  variables de 

estudio. 
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b)  Resultados de prueba de hipótesis del problema general  

Tabla 8 

Resultado por variables de estudio. 

 

V2: Impacto Emocional 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

Recuento Recuento Recuento 

V1: 

Motivación 

Laboral 

Nunca 2 2 0 

Pocas veces 0 50 3 

Muchas veces 0 93 16 

 

Tabla 9 

Resultado de Chi cuadrado. 

 V2: Impacto Emocional 

V1: Motivación 

Laboral 

Chi-

cuadrado 

84,990 

df 4 

Sig. ,000 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de Chi cuadrado se tiene que Xt = 9,49 

y en la tabla 12 se observa que Xc = 84,990, demostrando así que Xc > Xt; entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna, indicando así que si existe 

una relación significativa entre la motivación laboral e impacto emocional en tiempos de 

pandemia 

c) Prueba de hipótesis del primer problema específico 

Tabla 10 

Resultado por variable y dimensión del primer problema específico.  

 

V2: Impacto Emocional 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

Recuento Recuento Recuento 

Motivación 

Interna 

Nunca 2 2 0 

Pocas veces 0 27 2 

Muchas veces 0 116 17 
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Tabla 11 

Resultado de la prueba de hipótesis del primer problema específico.  

 V2: Impacto Emocional 

 

Motivación Interna 

Chi-cuadrado 82,939 

df 4 

Sig. ,000 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de Chi cuadrado se tiene que Xt = 9,49 

y en la tabla 14 se observa que Xc = 82,939, demostrando así que Xc > Xt; entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna, indicando que si existe una 

relación significativa en la motivación interna e impacto emocional en tiempos de 

pandemia en los docentes de las instituciones educativas. 

d) Prueba de hipótesis del segundo problema específico 

Tabla 12 

Resultado por variable y dimensión del segundo problema específico.  

 V2: Impacto Emocional 

Nunca Pocas veces Muchas veces 

Recuento Recuento Recuento 

Motivac

ión 

Externa 

Nunca 2 5 0 

Pocas veces 0 64 9 

Muchas veces 0 76 10 

 

Tabla 13 

Resultado de la prueba de hipótesis del segundo problema específico.  

 V2: Impacto Emocional 

Motivación 

Externa 

Chi-cuadrado 46,496 

df 4 

Sig. ,000 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de Chi cuadrado se tiene que Xt = 9,49 

y en la tabla 14 se observa que Xc = 46,496; demostrando así que Xc > Xt; entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna, indicando que si existe una 
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relación significativa en la motivación externa e impacto emocional en tiempos de 

pandemia en los docentes de las Instituciones Educativas. 

4.2. Discusión  

De acuerdo con los antecedentes presentados en nuestro trabajo de investigación, se 

puede detallar que existe relación con lo afirmado por los diferentes autores, ya que las 

variables fueron tomadas como estudios para otros sectores tales como: minero, 

transporte, construcción, entre otros. Como parte de la investigación realizada, se puede 

determinar que existe evidencia de estudios en diferentes sectores, sin embargo, no se 

destaca el sector educativo. Es por ello, que con el presente estudio buscamos introducir 

la motivación y el estado emocional en el sector en mención. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la prueba de hipótesis, se logró obtener el 

resultado de 84,990 de la prueba de correlación de Chi cuadrado, indicando así que de 

acuerdo al objetivo general se logró identificar que existe una relación entre motivación 

laboral e impacto emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones 

Educativas Primaria de la UGEL Urubamba, teniendo en cuenta que el impacto 

emocional en tiempos de pandemia es una etapa que los docentes de las Instituciones 

Educativas se vieron afectados, pero sin embargo supieron salir adelante y continuar con 

sus actividades académicas gracias a que contaban con una relación significativa con la 

motivación laboral, así como Diaz (2021) en su investigación concluye que la motivación 

docente en tiempos de pandemia, cuenta con una apreciación positiva donde los docentes 

contaron con herramientas necesarias para enfrentar el problema, usando aulas virtuales 

y adaptándose a la nueva forma de trabajo, estas nuevas forma de trabajo es por una 

motivación de autosuperación para enfrentar nuevos retos tecnológicos. 

Así mismo con los objetivos específicos se identificó la relación de motivación interna e 

impacto emocional, logrando obtener el resultado 82,939 de la prueba de hipótesis de Chi 

cuadrado; demostrando así que existe una relación significativa entre las variables de 

estudio, como en su investigación Granada y Granada (2021) concluye que la educación 

emocional tiene una vinculación en el proceso de aprendizaje es por ello que la 

motivación interna en el aspecto personal de los docentes ayudan en las emociones y se 

logra desarrollar un buen proceso de aprendizaje, por su parte  Deci, Koestner y Ryan 

(2001) conforman que es una tendencia inherente de buscar la novedad y el desafío, de 

extender y ejercitar las propias capacidades, generando así mejores resultados en las 
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Instituciones Educativas, como señala los autores en su investigación, la motivación juega 

un papel muy importante en las emociones de los docentes cuando están interesados en 

aprender nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje de forma virtual. 

En el segundo objetivo específico se logró identificar la relación de motivación externa e 

impacto emocional, con un resultado de 46,496 de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado; 

señalando así que existe una relación significativa en las variables de estudio es por ello 

que Huilcapi et al. (2017) se caracteriza por la regulación extrínseca que es cumplir 

actividades determinadas con el fin de obtener un incentivo o evadir una sanción, con las 

actividades determinadas de la organización por no fallar a sus ideales, valores y 

satisfacer las necesidades de los demás. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos podemos identificar que la motivación laboral 

son estímulos realizados por la misma persona y estímulos recibidos por parte de la 

Institución Educativa, que ayudan a los docentes para que puedan desempeñarse con 

responsabilidad y dedicación así como Gabini (2018) señala que es un factor que depende 

totalmente de la motivación, es decir, si se cumple un conjunto de procesos para satisfacer 

las expectativas (necesidades) de los trabajadores y que para motivar como indica Plazas 

(2006) no es obligatorio comprender las necesidades o captar las razones de las actitudes 

que optan los trabajadores para cumplirlas; teniendo en cuenta que en tiempos de 

pandemia era muy preocupante saber cómo motivar a todos los docentes de las 

Instituciones Educativas porque en el confinamiento era muy difícil saber las necesidades 

que estaban pasando y además existía problemas en desarrollar las actividades virtuales, 

es así que las emociones se relacionaron significativamente con los docentes ya que de 

acuerdo con Fernándezl y Ramos (2009) las emociones son respuestas complejas que 

involucran la interacción de la mente y el cuerpo, generando así un impacto emocional, 

como Moreno (2018) define que las emociones son esenciales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que el proceso educativo involucra la interacción entre 

individuos; también, que tanto la identidad personal como profesional del docente se 

vuelve en el aula un factor de la autoestima en sus estudiantes, que conlleva un bienestar 

personal y social. 

Hernandez (2020) en su investigación señala que las emociones en tiempos de pandemia 

han traído consigo muchos efectos negativos, afectando en el rendimiento académico, por 

afrontar nuevos escenarios como el trabajo remoto así como Kajat (2021) señala que el 
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trabajo remoto y gestión de las emociones se correlacionan de forma positiva y moderada 

(0,465 de la prueba de hipótesis realizada), por lo que  concluye que el trabajo remoto y 

todas sus dimensiones se relacionan con la gestión de las emociones, indicando así que 

todas las actividades educativas que se desarrollan son influenciadas directamente con las 

emociones, Hernandez (2020) la pandemia ha traído consigo muchos efectos negativos 

en todos los aspectos sobre todo en la educación por ello debemos adentrarnos a los 

nuevos escenarios de aprendizaje para poder superar los nuevos retos con amor, deseo de 

servir y de mayor capacitación para beneficio de quienes esperan de nosotros un bastón 

que apoya, una luz que guía y un puente que une y encamina hacia la esperanza. 

Por su parte Arriola, Llaja, Margarita y Pacheco (2018) en su investigación concluye que 

la motivación tiene un impacto significativo en el desempeño laboral, claramente 

podemos observar en los resultados obtenidos que a consecuencia del confinamiento 

producida por la pandemia que es el Covid-19, los docentes de las Instituciones 

Educativas, se vieron afectados emocionalmente, a consecuencia de la perdida de los 

familiares, amistades y entre otras personas, además que en el sector de educación para 

poder continuar con sus actividades academias se realizó una enseñanza no presencial, 

siendo uno de los factores para que el impacto emocional se vea afectado, ya que para 

poder desarrollar estas actividades los docentes tuvieron que aprender el manejo de 

herramientas digitales, causando diferente tipos de emociones, así como alegría, 

entusiasmo, tristeza enojo e ira; además que internamente se afectó en una motivación 

interna por no poder desarrollar estas actividades, en consecuencia al existir un impacto 

emocional también se afectó la motivación laboral de los docentes, el cual afecto el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es así que en la investigación realizada podemos 

observar en los resultados obtenidos que la motivación laboral se encuentra relacionada 

significativamente con el impacto emocional ya que son dos variables que se acompañan 

en un proceso de aprendizaje. 

De acuerdo se puede afirmar que hay una relación significativa implica que los cambios 

en la motivación laboral están asociados de manera importante con cambios en el impacto 

emocional durante la pandemia. Puede ser útil proporcionar detalles adicionales sobre la 

dirección de la relación (positiva o negativa) si es posible con el diseño del estudio. 

Se puede mencionar la consistencia de los resultados con la literatura existente, si es 

relevante, o cualquier patrón coherente con teorías previas. Es importante señalar si 
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existen variables de confusión o si hay factores externos que podrían haber influido en 

los resultados. Se podría discutir la robustez de la prueba estadística utilizada y su 

capacidad para detectar la verdadera relación entre las variables. 

Con respecto a las tres hipótesis planteadas en la investigación, se puede concluir que la 

variable motivación y el estado emocional, ambas con sus sub dimensiones 

respectivamente, tienen relación entre sí. Esto indica que el objetivo de la investigación 

fue satisfactorio. 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se logró identificar la relación entre motivación laboral e impacto 

emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones 

Educativas Primaria de la UGEL Urubamba, 2022; con un resultado de 

84,900 de la prueba de hipótesis de Chi cuadrado, demostrando así que 

existe una relación significativa entre la motivación laboral e impacto 

emocional en tiempos de pandemia. 

Segunda: Se logró identificar la relación entre la motivación interna e impacto 

emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las Instituciones 

Educativas, con un resultado de 82,939 de la prueba de hipótesis de Chi 

cuadrado, demostrando que existe una relación significativa en la 

motivación interna e impacto emocional. 

Tercera: Se logró identificar la relación entre la motivación externa e impacto 

emocional en tiempos de pandemia en los docentes de las instituciones 

educativas, con un resultado de 46,496 de la prueba de hipótesis de Chi 

cuadrado; demostrando que si existe una relación significativa en la 

motivación externa e impacto emocional. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: A la UGEL Urubamba, para que puedan implementar cursos talleres 

dirigidos a los directores de las Instituciones Educativas en el manejo de 

como motivar laboralmente y lograr un buen impacto emocional en los 

docentes de las Instituciones Educativas que se encuentran en su cargo. 

Segunda: A los directores de las Instituciones Educativas para que puedan 

implementar formas de motivación interna para sus docentes y así lograr 

mejores resultados emocionales en el proceso de enseñanza aprendizaje 

que realizan durante sus actividades académicas. 

Tercera: A los futuros tesistas para que pueden desarrollar investigaciones con 

respecto a mecanismos para controlar las emociones durante dificultades 

académicas, mediante motivaciones externas de acuerdo a las necesidades 

emocionales. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Preguntas Objetivos Hipótesis  Variable 
Dimensiones e 

indicadores 
Métodos 

¿Cómo es la 

relación de 

motivación 

laboral e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

Instituciones 

Educativas 

Primaria de la 

UGEL 

Urubamba, 

2022? 

Identificar la 

relación de 

motivación 

laboral e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

Instituciones 

Educativas 

Primaria de la 

UGEL 

Urubamba, 

2022. 

Existe relación 

significativa 

en la 

motivación 

laboral e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

Instituciones 

Educativas 

Primaria de la 

UGEL 

Urubamba, 

2022. 

M
o

ti
v

ac
ió

n
 l

ab
o
ra

l 

Motivación interna 

• Ser autocritico. 

• Capacitaciones. 

• Aportación de mi 

trabajo. 

• Me relaciono de 

manera virtual. 

• Tengo autonomía. 

• Cumplo con el 

trabajo en 

plataformas 

educativas. 

• La organización 

me permite 

trabajar. 

• Organizo mi 

tiempo. 

• Importancia de 

tutoría. 

• Cumplo mi 

trabajo con 

responsabilidad. 

Motivación externa 

• Cuento con 

equipos de la 

institución 

educativa. 

• Las herramientas 

digitales mejoran 

el trabajo. 

• Recibo una 

remuneración 

acorde al trabajo. 

• Cuento con 

beneficios. 

• Obtengo premios. 

• Desempeño mi 

labor de acuerdo a 

las necesidades. 

• Tengo 

oportunidades 

laborales. 

• Recibo 

capacitaciones. 

• Mi trabajo influye 

en la vida de mis 

estudiantes. 

Tipo y diseño 

de 

investigación: 

 

Diseño 

correlacional 

 

 

 

Donde: 

 

M: Muestra de 

Estudio. 

V1: 

Motivación 

laboral. 

V2: Impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia. 

r: Grado de 

Relación 

existente. 

 

Población y 

muestra: 

 

Población: 

415 

 

Muestra: 166 
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• Considero que los 

grupos virtuales 

ayudan a 

planificar las 

actividades. 

E
st

ad
o

 e
m

o
ci

o
n

al
 e

n
 l

a 
em

er
g
en

ci
a 

sa
n

it
ar

ia
 C

o
v

id
-1

9
 

Claridad emocional  

• Me pongo 

impaciente. 

• Mis colegas 

reconocen mi 

trabajo. 

• Controlo mis 

emociones en 

crisis. 

• Saturación 

laboral. 

• Cuento con apoyo 

de mis 

compañeros. 

• Me encuentro 

animado. 

• Me siento 

entusiasmado. 

• El confinamiento 

me afecta 

emocionalmente. 

• Tengo paciencia 

con mis 

estudiantes. 

• Tengo empatía 

con los demás. 

Agotamiento 

emocional 

• Siento desinterés 

por los demás. 

• Me siento 

exhausto. 

• Siento tensión en 

mi trabajo. 

• Siento fatiga. 

• Me siento 

cansado. 

• Problema de ira. 

• Dificultades con 

las metas de 

trabajo. 

• Falta de empatía. 

• Falta de interés. 

• Sobre carga 

laboral. 

¿Cuál es la 

relación de 

motivación 

interna e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

instituciones 

educativas? 

Identificar la 

relación de 

motivación 

interna e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

instituciones 

educativas. 

La relación es 

significativa 

en la 

motivación 

interna e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

instituciones 

educativas. 

¿Cuál es la 

relación de 

motivación 

externa e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

instituciones 

educativas? 

Identificar la 

relación de 

motivación 

externa e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

instituciones 

educativas. 

La relación es 

significativa 

en la 

motivación 

externa e 

impacto 

emocional en 

tiempos de 

pandemia en 

los docentes de 

las 

instituciones 

educativas. 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos, Motivación Laboral 

ESCALA DE LIKERT DE MOTIVACIÓN LABORAL  

Estimado profesor (ra): 

I. INSTRUCCIÓN: A continuación, le presento las preguntas con respecto a la 

motivacion laboral de  estado emocional con la que se identifica estando en la 

emeregencia sanitaria Covid-19. Marque con una (X) la alternativa que se identifica. 

Sus respuestas serán solo utilizadas para decisiones científicas. Por eso se le 
agradecerá anticipadamente por la colaboración. 

3 = Muchas veces 2 = Pocas veces 1 = Nunca 

N° ÍTEMS 1 2 3 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA  

1 Soy autocrítico en mi trabajo para crecer y mejorar.    

2 
Soy autodidacta y busco diferentes capacitaciones para 

realizar mejor mis actividades académicas. 

   

3 
Mi trabajo aporta en el crecimiento personal de los 

compañeros de la Institución Educativa. 

   

4 
Me relaciono de manera virtual con mis compañeros de 

trabajo. 

   

5 Tengo autonomía para realizar mi trabajo en forma virtual.    

6 Cumplo con el trabajo con uso de plataformas digitales.    

7 
Mi organización del aula me permite trabajar muy 

eficientemente. 

   

8 
Mi trabajo está organizado para atender las necesidades de 

estudiantes y padre de familia.  

   

9 Brindo tutoría a los estudiantes según sus necesidades.    

10 La responsabilidad me ayuda en mi trabajo    

MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA  

11 
Dispongo de los recursos y equipos que brinda la Institución 

Educativa para realizar mi labor. 

   

12 
Las condiciones de herramientas digitales proporcionadas por 

la Institución Educativa ayudan a un mejor trabajo. 

   

13 Recibo una remuneración acorde al trabajo que realizo.    

14 
El director nos brinda beneficios como capacitación para 

poder realizar mi trabajo. 

   

15 
Obtengo premios y/o incentivos como documentos de 

felicitación por parte del director de la I.E. 

   

16 
En mi desempeño realizo actividades que me ayudan a 

superarme profesionalmente.  

   

17 
Tengo la oportunidad de hacer carrera y desarrollarme 

profesionalmente en la institución donde trabajo. 

   

18 
Recibo formación/capacitación necesaria para mejorar 

profesional y personalmente. 

   

19 Mi trabajo influye en la vida de mis estudiantes.    

20 
Considero que los grupos de WhatsApp ayudan a planificar 

actividades de aprendizaje para la Institución Educativa. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos, impacto emocional en tiempos de 

pandemia 

ESCALA DE LIKERT DE IMPACTO EMOCIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Estimado profesor (ra): 

II. INSTRUCCIÓN: A continuación, le presento las preguntas con respecto al impacto 

emocional que se encuentra en este tiempo de pandemia Covid-19. Marque con una 

(X) la alternativa que se identifica. 

Sus respuestas serán solo utilizadas para decisiones científicas. Por eso se le agradecerá 

anticipadamente por la colaboración. 

3 = Muchas veces 2 = Pocas veces 1 = Nunca 

N° ÍTEMS 1 2 3 

CLARIDAD EMOCIONAL  

1 Me pongo impaciente cuando tengo familiares con Covid-19.    

2 
Mis colegas reconocen mis habilidades para desarrollar mis 

actividades académicas durante el Covid-19. 

   

3 
Puedo controlarme en momentos de crisis familiares durante 

el Covid-19. 

   

4 
Recuerdo como el distanciamiento por el Covid-19 me alejo 

de mis compañeros de trabajo. 

   

5 
En el distanciamiento social tuve apoyo de mis compañeros 

en los grupos de WhatsApp. 

   

6 
Me encuentro emocionado en el retorno de las actividades 

académicas. 

   

7 

Me siento entusiasmado(a) cada vez que voy a recibir una 

capacitación de manejo de herramientas digitales en tiempos 

de pandemia. 

   

8 
Siento que el confinamiento por la pandemia me afectó 

emocionalmente. 

   

9 
Tengo paciencia cuando mis estudiantes no pueden 

conectarse en una actividad virtual. 

   

10 
Tengo empatía con mis colegas cuando dificultan en el uso de 

las nuevas técnicas de enseñanza en la pandemia. 

   

AGOTAMIENTO EMOCIONAL  

11 
Siento que he dejado de interesarme por lo que les pase a mis 

estudiantes. 

   

12 
Me siento exhausto(a) cuando tengo que realizar mis 

actividades académicas. 

   

13 
Trabajo horas extras por que aún se trabaja con algunos 

grupos virtuales. 

   

14 La sobrecarga de trabajo me genera fatiga.    

15 
Me siento cansado(a) cuando trabajo con herramientas 

digitales. 

   

16 
Tengo problemas de ira cuando los estudiantes no se pueden 

conectar a su debida hora, en un reforzamiento virtual. 

   

17 Me resulta difícil llegar a mis metas dentro del trabajo.    
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18 
Siento angustia por la falta de empatía por parte de mis 

colegas cuando existe fallas en la conectividad. 

   

19 
No tengo intensiones de aprender nuevos métodos de 

enseñanza aprendizaje. 

   

20 
Siento que se extendió las horas de enseñanza a consecuencia 

de la pandemia. 
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Anexo 4. Validación de los instrumentos de investigación  
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