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Resumen 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre actitud hacia 

la educación virtual y estrés académico en estudiantes de una universidad de 

Chiclayo, en tiempos Covid-19. El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque 

cuantitativo con diseño no experimental, transversal correlacional. Se desarrolló 

con una muestra no probabilística de 204 universitarios de ambos sexos de una 

universidad de Chiclayo (Mujeres=161; varones=43). Para la recopilación de datos 

se utilizó la escala de actitud hacia el aprendizaje virtual de Rojas (2017) y el 

Inventario sistémico cognoscitivista para el estudio del estrés académico SV-21 

de Barraza (2018).  Se utilizó el coeficiente de Correlación de rangos de Spearman 

para establecer la relación y el programa estadístico IBM-SPSS v26. El coeficiente 

de correlación de Spearman (Rho= < -.032), los resultados evidencian que existe 

una relación no significativa negativa con tamaño de efecto trivial entre actitud 

hacia la educación virtual y estrés académico, lo cual significa que los puntajes de 

las variables de estudio son independientes entre sí. Además, se identificó una 

relación significativa entre la dimensión síntomas y las dimensiones materiales y 

sistemas de tutoría; una relación significativa entre afrontamiento y las 

dimensiones sistema de tutoría y entorno tecnológico; también existe una relación 

positiva no significativa de tamaño efecto pequeño entre la dimensión estresores 

y las dimensiones de actitud hacia la educación virtual. Se concluye que existe 

relación no significativa negativa con efecto de tamaño trivial entre actitud hacia 

la educación virtual y estrés académico.  

 
Palabras clave: Estrés mental, aprendizaje en línea, actitud del estudiante 
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Abstract 
 

The present study aims to determine the relationship between attitude towards 

virtual education and academic stress in students of a university of Chiclayo, in 

times Covid-19. The study was carried out under a quantitative approach with a 

non-experimental, cross-sectional correlational design. It was developed with a 

non-probabilistic sample of 204 university students of both sexes from a university 

in Chiclayo (Women=161; males=43). For data collection, Rojas' attitude scale 

towards virtual learning (2017) and Barraza's SV-21 systemic cognitive inventory 

for the study of academic stress sv-21 (2018) were used.  The Spearman Range 

Correlation coefficient was used to establish the relationship and the IBM-SPSS 

v26 statistical program. Spearman's correlation coefficient (Rho= < -.032) the  

results show that there is a negative non-significant   relationship with trivial effect 

size between attitude towards virtual education and academic stress, which means 

that the scores of the study variables are independent of each other. In addition, a 

significant relationship was identifiedbetween the symptoms dimension and the 

material dimensions and tutoring systems; a significant relationship between 

coping and the dimensions of the tutoring system and technological environment; 

there is also a non-significant positive relationship of small effect size between the 

stressor dimension and the attitude dimensions towards virtual education. It is 

concluded that there is a negative non-significant relationship   with trivial size 

effect between attitude towards virtual education and academic stress. 

 
Keywords:  Mental stress, online learning, student attitude 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad, se experimentan cambios significativos en nuestra sociedad, 

cambios que nos impulsan a crear nuevas metodologías como lo es el  estudio 

virtual, estos cambios han producido un impacto en las relaciones personales 

e interpersonales; asimismo el COVID-19, nos obliga a un aislamiento social, 

la pérdida de seres queridos, el despido de trabajos y en la educación el cierre 

de las instituciones educativas, privando a sus estudiantes de una educación 

presencial y mostrando un nuevo mundo virtual para ellos, generado diversas 

actitudes frente a esta nueva modalidad de estudio, tornándose en un problema 

social en la actualidad, sobre todo en los estudiantes universitarios, ya que 

cierta población no cuenta con los conocimientos básicos en el ámbito virtual, 

no contando con acceso a la conexión de internet optimo siendo este otro 

desafío que atraviesan los estudiantes, según estadísticas del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2016) señala que en el Perú, el 87,5% de 

los hogares acceden a telefonía móvil, el 31,7% tiene computadora, 24,1% 

conexión a internet, lo que da a notar que frente a la coyuntura de los años 

2020-2021 no todos sus universitarios han podido continuar con sus estudios.   

Alania et al., (2020), sintetizó que algunos estudiantes definen a la presión 

académica como natural, no obstante, las dificultades frente a la educación 

virtual y el entorno social logra generar un impacto emocional, así mismo 

resalta que en la actualidad los universitarios son una generación con apego a 

la tecnología y con una notoria capacidad adaptativa, definiéndolo como natural 

la presencia del estrés de tipo académico. 

Moreno y Cárdenas (2012) definen a la educación en línea como una de las 

mayores ventajas para el estudiante en diversos aspectos que genera esta 

nueva modalidad de estudio, como la flexibilidad y oportunidades a otros 

recursos solventables para diversos estudiantes, no obstante existirá cierta 

desventaja cuando el alumno no cuente con una experiencia adecuada frente 

a esta nueva modalidad de educación virtual por competencias digitales y 

dominio de algunas plataformas digitales y se evidenciara en su desempeño 
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académico generando algunas actitudes negativas en cierta parte de la 

población universitaria.  

La educación universitaria en el Perú y latinoamericana en tiempos de 

pandemia COVID-19 se ha desarrollado en la modalidad virtual, para lo cual el 

sistema universitario público y privado ha implementado plataformas virtuales, 

como también metodologías pedagógicas para el desarrollo curricular y logro 

de competencias y capacidades de los estudiantes; ello ha generado 

exigencias y adaptación por parte de personal docente y estudiantes para 

afrontar el reto formativo, lo cual implica compromiso académico, así como una 

disposición cognitiva, afectiva y emocional del estudiante hacia la educación 

virtual, que se limita no solo al manejo de plataformas virtuales, sino también a 

la organización del  tiempo, adecuación de los hábitos de estudio y estrategias 

de aprendizaje y la autorregulación académica para el desarrollo de las 

actividades curriculares sincrónicas y asincrónicas (Román, 2020). 

En tan sentido, la experiencia universitaria constituye un proceso formativo 

donde se sistematizan experiencias curriculares que implican exigencias, retos, 

responsabilidades y pueden ser percibidos en el estudiante como peligro, 

amenazas o situaciones estresantes que genera malestar, en especial frente a 

la sobrecarga académica o dificultades para adaptarse al sistema universitario. 

Además de ello, el contexto de la pandemia y la educación virtual puede 

constituirse una fuente de estrés en el ámbito académico, cuyo afrontamiento 

va depender de la valoración de la experiencia académica, y de la evaluación 

de los recursos personales y contextuales que realiza el estudiante universitario 

(UNESCO, 2020) 

Según La Organización Mundial de la Salud (citado por Matusiak,2020), 

sintetiza al estrés como un cúmulo de reacciones fisiológicas que previene al 

ser humano frente a diversas situaciones, en términos generales el estrés 

mantiene alerta al ser humano y es expuesto de forma biología y psicológica 

inevitable para la vida humana. Está latente frente a cualquier cambio que se 

presente en nuestras vidas, como el cambio de residencia, perdida de trabajo, 

y frente a la pandemia mundial, el estrés frente a los estudios; recalcando 
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también que todo ello dependerá del estado físico y psíquico de cada ser 

humano. 

Según Gómez, Nidia, Rodríguez (2020), manifiesta que el estrés se observa en 

3 perspectivas como la ambiental, centrada en los acontecimientos estresores; 

la psicológica que esta anexada al habito subjetivo y la respuesta emocional 

frente a diversos estresores y la biomédica, teniendo como consecuente ciertas 

alertas fisiológicas involucradas el desarrollo humano. 

El área académica se ha tenido que preparar frente a este desarrollo en la 

educación de la modalidad presencial a virtual, el cual se desencadenado 

muchos eventos estresores entre los universitarios. Siempre la educación ha 

sido un desafió constante para el país, pero ahora más que nunca viene 

desencadenando diversas actitudes positivas y negativas a esta nueva 

modalidad de estudio (Gómez et al, 2020). 

Rivera (2015), refiere que en el ámbito de investigación el tema de estrés 

académico en estudiantes no recibe la suficiente atención; ya que algunos de 

los estudiantes cuentan con las condiciones de vida óptima para desarrollar un 

buen trabajo, sin embargo, no todos cuentan con la capacidad para afrontar 

situaciones estresantes, afectando a tal magnitud de provocar un fracaso o 

frustración en ellos. En este caso aquellos que saben manejar las demandas, 

tanto de su trabajo como académicas no se verían afectados en su rendimiento 

académico, de la misma forma se da en ciertas situaciones en la que frente al 

confinamiento social los eventos estresantes no pueden ser canalizados como 

lo era habitualmente. 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene por objetivo determinar la 

relación entre Actitud hacia la educación virtual y estrés académico en 

estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19. 
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1.2. Antecedentes de estudio 

Internacionales 

Lanuque (2020), llevó a cabo un estudio sobre el estrés en estudiantes 

universitarios de Argentina, junto a las estrategias de afrontamiento. Contando 

con una población de 9.027 estudiantes universitarios llegando a la conclusión 

en 58 unidades de análisis sobre todo en las diversas áreas de Ciencias de la 

Salud presentan mayor estrés en relación a estudiantes de Humanas y 

técnicas. Los resultados del estudio muestran alerta sobre estrés frente a 

diversas situaciones de presión como el estudio virtual. 

 

Montalvo y Montiel (2020), investigaron los cambios drásticos en estos años 

frente a la pandemia Covid-19, dicho estudio fue realizado a universitarios 

mexicanos en un periodo de 7 semanas, fue un estudio observacional- 

transaccional, contando con una muestra de 644 universitarios entre 18 y 25 

años. Debido a que los alumnos de todos los niveles han migrado a la nueva 

modalidad virtual y debido a la complejidad, han generado estrés académico 

evidenciando diversos padecimientos que han perjudicado de una u otra forma 

su calidad física y/o mental; presentando miedo, irritabilidad, mal humor, 

desaliento, queja, dislexia, déficit de atención, jaqueca, malestares corporales, 

entre otros, que son claras manifestaciones de estrés. Sintetizando que, entre 

los síntomas en los niveles de moderados a severos, las dimensiones de 

“estrés (31,92%), psicosomáticos (5,9%), problemas para dormir (36,3%), 

disfunción social en la actividad diaria (9.5%) y depresivos (4.9%). 

 

Sánchez (2020), en los estudios realizados a estudiantes  de la universidad 

Autónoma de Chihuahua en tiempos de pandemia y su relación con el uso de 

la virtualidad encuentra que los estudiantes le dan mayor valor a la imagen más 

que la palabra, por otro lado consideran que tener que llevar varios cursos, y 

estar frente  la computadora puede conllevarles a generar estrés, frustración, 

nerviosismo, intranquilidad, síntomas que podrían ser la causa y efecto del 

fracaso que pueda conllevar al estudiante a la deserción universitaria. 
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Hernández, V., Fernández, K., y Pulido (2019), enfatiza que ciertos 

universitarios muestran una “actitud más favorable hacia la facilidad de uso de 

los sistemas de educación en línea, el soporte pedagógico y técnico de la 

institución proveedora de los cursos en línea”, frente a la probabilidad que el 

estrés pueda ser reducido por la educación en línea en cuanto al aprendizaje 

tomando en cuenta los diferentes factores como la conectividad, accesibilidad 

a la comunicación con sus docentes, la flexibilidad del software tanto como las 

capacitaciones previas para llevar una educación virtual óptima para 

universitarios y docentes a cargo, así mismo en este estudio sintetizo que no 

existe una diferencia significativa entre la actitud hacia la educación en línea 

de universitarios que toman entre uno y tres cursos virtuales ya que en la 

manera en que el universitario tenga experiencia en rubro virtual académico, 

sus niveles de estrés disminuyen y su motivación aumenta.  

 

Castillo (2019) en su investigación realizada a estudiantes universitarios, 

refiere que existe el 39.3% de utilización de estrategias de afrontamiento en el 

nivel recurrente; esto significa que los estudiantes las aplican recurrentemente 

cuando se ven amenazados por las demandas académicas. Así mismo se 

observa, un 4.7% de utilización de estrategias de afrontamiento, en carreras 

mencionadas en el nivel permanente, que, según rangos establecidos, significa 

que este grupo aplica estas estrategias de afrontamiento todo el tiempo; 

mayormente cuando se presentan demandas a las cuales considera peligrosas 

para su salud. 

 

Chávez y Morales (2018), en una universidad de Psicología en México, 

investigo sobre la actitud de 648 estudiantes universitarios, en su estudio de 

enfoque cuantitativo de corte descriptivo-correlacional, concluyendo que se 

encontraron bajos niveles de actitud hacia la educación en línea, niveles más 

elevados en varones que en mujeres siendo reportado con 0.78 de 

confiabilidad. 

 

Pulido (2017), en sus estudios sobre la actitud hacia la educación virtual en 21 

estudiantes de una Universidad Venezolana, con un “estudio cuantitativo, no 
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experimental y diseño transversal – correlacional, identifico que los 

universitarios presentan una actitud favorable hacia la educación con un 

(87,5%) de hombres, mujeres (92%), estudiantes del IMPM (alrededor del 86%) 

y del IPSM (100%)”, no obstante, algunos universitarios tienen ciertas 

deficiencias para el uso de materiales digitales, evidenciando desosiego en 

cuanto a sus proyectos a futuro en modalidad virtual además el 50 % de 

estudiantes de edades entre los 25 y 30 años expreso su disponibilidad para la 

educación; por ende frente a la comprensibilidad de utilidad de la educación 

virtual existió imprecisión por parte de los universitarios entre las edades de 31 

a 35 años (100%), entre 36 y 41 años (50%) y con más de 41 años el 60%.  

 

Rojas (2017) en su investigación realizada a estudiantes de una universidad 

tuvo como objetivo analizar la actitud de las plataformas digitales en los 

alumnos, obtuvo como resultado una influencia significativa en el uso de la 

plataforma virtual sobre la actitud hacia el aprendizaje virtual, con respecto a 

las dimensiones de actitud hacia el uso de materiales didácticos mostro que el 

82,6% (Grupo Control) en cuanto a los materiales de entorno virtual es regular 

y el 91,3% (Grupo Experimental) presenta un nivel alto; sintetizando que 

muestran una buena actitud. Sobre la dimensión de actitud hacia el sistema de 

tutoría posterior al uso de la plataforma virtual en donde toman las clases en 

línea, encontró que el 87% (Grupo Control) considera que el sistema de tutorías 

es regular mientras que el 78,3% (Grupo Experimental) considera un nivel alto. 

 

Pérez y Natali (2016), en su investigación tenía como objetivo identificar el 

estrés académico que manifestaban los estudiantes de Psicología de una 

Universidad en Guayaquil, con una población de 480 estudiantes, pese a 

diversas limitaciones logro trabajar con una muestra de 160 estudiantes; obtuvo 

como resultados que los estudiantes presentan un estrés moderado. 

Obteniendo como resultados que la mayor frecuencia de síntomas entre los 

alumnos son la somnolencia o mayor necesidad de dormir, problemas de 

concentración, y la inquietud o incapacidad de relajarse, entre las estrategias 

de afrontamiento reconocida como habilidad asertiva con un 82,5% y mente 
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positiva con un 84,4%, todas ellas son las que se presentaron más 

frecuentemente entre las respuestas del estudio. 

 

Nacionales 

Chafloque (2021), en sus resultados realizados a estudiantes universitarios de 

la ciudad de Trujillo, indica que la población en estudio pertenece a una 

generación de “nativos digitales” personas nacidas en plena era digital que 

ahora son jóvenes que se caracterizan por tener una cotidianeidad que discurre 

en el mundo virtual, lo cual ha generado un alto grado de dependencia hacia la 

tecnología, usan redes sociales, pero de una manera más consciente de los 

riesgos y pueden realizar varias cosas a la vez.  

 

Estrada, Gallegos, Mamani y Huaypar (2020), realizó un análisis sobre la 

actitud de los estudiantes en una Universidad de Madre de Dios frente a la 

educación virtual en tiempos de COVID-19; en su estudio realizado encontró 

que en  la dimensión síntomas del estrés, un mayor porcentaje fue alcanzado 

en el nivel “moderado” obteniendo un 44,2% esto implica que los estudiantes 

de manera moderada presentan en ocasiones algunas reacciones tanto físicas, 

psicológicas ocasionados ya sea por sobrecarga de trabajos universitarios, la 

personalidad de los docentes a cargo de diversos cursos, los problemas de 

conexión a diversas plataformas digitales, así mismo, en sus estudios 

realizados en “relación a la dimensión de estrategias de afrontamiento, el 40,1% 

de los estudiantes presentaron un nivel moderado, el 32% tenían un nivel bajo 

y el 27,9% evidenciaban un nivel alto”. Estos resultados muestran que los 

universitarios se caracterizaban por presentar en ciertas ocasiones limitadas 

estrategias al momento de afrontar algunas situaciones problemáticas. 

 

Cáceres (2020), logró encontrar dos grandes hallazgos mediante una 

encuesta, obteniendo como resultados el desaliento con las clases en 

modalidad virtual y la disconformidad con el incremento de las pensiones, 

debido a que las condiciones del servicio cambiaron con la distancia social. 

Trayendo consigo una actitud desfavorable frente a la educación virtual. 

 



    

16 

 

Sullca (2020), en sus estudios realizados encontró en los alumnos que la 

situación generadora de estrés fue la sobre carga de tareas y trabajos que los 

estudiantes tienen que realizar a diario, seguido por tener el tiempo limitado 

para hacer los trabajos encomendados por los docentes, sin embargo, el factor 

que ocasionó menor estrés fue la personalidad y el carácter de los profesores 

que dictan las clases 

 

Lima (2017), realizó un estudio en una universidad privada de Lima detectando 

a universitarios que cursan la educación virtual no lograron llegar a los 

estándares de dominio esperado por el autor, con un estudio de tipo 

cuantitativo, diseño no experimental de tipo transaccional, muestreando a una 

población de 68 universitarios, refiere que  se encuentran en desacuerdo con 

la metodología de estudio por parte de sus docentes, evidenciado poco interés 

y dificultades ante algunas plataformas digitales, a esto se suma el exceso de 

trabajos no existiendo una retroalimentación inmediata y muchas veces siendo 

nula; siendo su único medio de comunicación los mensajes a través de correos 

electrónicos no obteniendo una respuesta precisa y satisfactoria para su 

consulta, por el contrario, obtienen respuestas apáticas; todo ello ha generado 

malestar, tensión y  estrés entre los estudiantes de pregrado generando 

hostilidad  frente a la nueva modalidad de estudio virtual. Concluye el 69% 

(femenino) y 31% (masculino), con edades entre 27 y 60, mediante su variable 

de estudio estrés académico el 66% mantiene un nivel medio de estrés, 12% 

nivel bajo y un 22% nivel alto.  

 

Buendía (2015), realizó un estudio en el que logro determinar “la relación que 

existe entre el estrés académico y rendimiento académico en estudiantes de 

pregrado modalidad virtual, logrando obtener una moderada correlación 

negativa entre sus variables de estudio”. 

 

Local  

Tesen (2019) En su estudio referido a la valoración de la plataforma virtual con 

dominio propio, en el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del 

Colegio de Ingenieros del Perú, sito en Lambayeque-Chiclayo en el año 2019, 
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observa que en un alto porcentaje los participantes las consideran como 

apropiadas y en menor porcentaje como regular. Por tanto, para la mayoría de 

los participantes consideran como válida y significativa la plataforma virtual con 

dominio propio, en el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del 

Colegio de Ingenieros del Perú, en consecuencia, apropiadas para mejorar la 

enseñanza aprendizaje, considerándola como más óptimo y eficiente, 

mostrando una actitud valorativa hacia esta modalidad, no repercutiendo de 

manera negativa en ninguna de las áreas ya sea cognitivo, afectivo y 

conductual. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema. 

1.3.1. Estrés académico. 

En la revisión conceptual se identifica diferentes acepciones de estrés. Según 

Rosenzweig (1972), denomina al estrés a aquel estimulo que constituye un 

óbice que puede llegar hacer insuperable en la vía que puede conducir a una 

satisfacción, generando un aumento de tensión, de modo tal que la privación 

de la satisfacción puede generar frustración 

   

Lazarus y Folkman (1986), define al estrés a aquella interrelación que resulta 

entre el individuo y su contexto en la cual se encuentra inmerso, así mismo 

mientras que una persona es consciente y valora lo que acontece en su 

cotidianidad definiéndolo como algo que puede llegar a superar sus 

capacidades y con ello pone en peligro su salud mental y emocional, para 

García (2004), define al estrés como una discordancia entre sus capacidades 

y la respuesta fisiológica y puede conllevar a tener ciertas consecuencias 

notorias en su desempeño habitual. 

 

Según Selye (citado por Núñez, 2019) definió también como una respuesta no 

estructurada del cuerpo frente diversas situaciones, llegando a obtener 

consecuencias agradables o desagradables dependiendo de cada situación. 

En lo concerniente a la definición de estrés académico, Berrío y Mazo (2011), 

define al estrés académico, como aquella reacción que activa al estudiante 

tanto de manera emocional, cognitiva, conductual y fisiológica frente diversos 
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impulsos y acontecimientos académicos. Así mismo, deja por manifiesto una 

serie de factores caracterizados por actitudes ansiosas, de angustia o tensión, 

agotamiento, cansancio y fatiga, propios del ámbito académico. 

 

En lo concerniente a los modelos teóricos del estrés desde el enfoque 

transaccional, Lazarus y Folkman (1986), conceptualizaron el estrés 

psicológico como una relación existente entre el individuo y su entorno, la 

evaluación de cada individuo como una situación que logra poner en peligro su 

bienestar, logra adoptar también postura centrada en la interacción social. En 

última instancia se determinó que cada situación presentada por el individuo 

debe ser considerada como una condición amenazante, desafiante o peligrosa. 

 

Desde la teoría biológica, Cannon (1929), manifestó que el estrés es una 

respuesta fisiológica generado por diversas situaciones amenazantes para el 

individuo. Basándose en la teoría biológica conceptualiza como la capacidad 

de algunos cambios tanto en el ámbito fisiológico como emocional; llegando a 

causar a algunas enfermedades como ulceras gástricas, gastritis, colitis y 

migrañas severas. 

 

Desde el enfoque social, Lazarus y Folkman (1986), sintetizaron que la salud y 

la energía es la principal fuente de afrontamiento. Algunas personas saludables 

pueden lograr responder mejor a los requerimientos externos e internas que 

algunos individuos débiles, cansadas o enfermas. Esta teoría conlleva a que la 

persona pueda llegar a experimente algunos rasgos nocivos para su salud 

relacionados con la sociedad en la que se desenvuelve generando un 

desequilibrio emocional. 

 

En lo referente al modelo sistémico-cognosctivista del estrés académico, Jaime 

(2008), un individuo logra incorporarse a un ambiente social desde su infancia, 

por ello se puede decir que el ser humano tiene un contacto estrecho con 

sistemas organizacionales. En tal sentido de investigación el estudio de 

problemática emocional de los seres humanos, como lo es el estrés académico,  
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adopta un grado de opacidad al estar sometido a una eventualidad mayor a su 

cotidianidad, lo que puede llegar a generar mayor desarrollo de sus 

capacidades entre modelos organizacionales de actitud y conducta. 

 

En lo concerniente al modelo biopsicosocial del estrés académico, según 

Serrano (2020), manifiesta que frente a este modelo define al estrés, con la 

palabra anglosajona, haciendo referencia a la “presión” externa que es emitida 

sobre algún determinado cuerpo. Por ello, este modelo logra incluir al estresor 

en sí mismo como una parte. Cabe recalcar que a medida en que el 

conocimiento en cuanto al estrés ha ido implementándose, se ha ido 

incorporando al termino estresor el concepto de presión interna. Esto se puede 

dar a comprender por estresor a alguna condición que cognitivamente es 

conocida por el sujeto como amenazante, puede ser externa como interna, 

siendo un ente central, el estresor puede ser tanto real o concreto e imaginario. 

En el presente estudio se asume el modelo teórico de estrés académico 

planteado por Reinoso (2017), el cual propone tres dimensiones que son: La 

dimensión de estresores es el variado estímulo tanto externo como interno que 

de cierta forma se presenta de forma sutil, y llega a ser observado por el 

individuo de manera alarmante, peligroso o capaz de generar cambios en su 

vida cotidiana, provocando un desequilibrio fisiológico (Lucini y Pagani, 2012).  

Los estresores provienen esencialmente de diversas situaciones en cuanto al 

ámbito educativo, procedentes de bajo rendimiento académico y un deplorable 

estado de ánimo. 

 

Entonces se puede conceptualizar al estrés como deficiencia de adaptación 

que tiene un estudiante universitario y que son ocasionadas mediante 

sobrecarga, problemas, conflictos que le impiden encontrar soluciones 

inmediatas ante determinados eventos (Reinoso, 2017). 

 

Según Medrano (2017) en el entorno académico pudo llegar a observar ciertas 

situaciones estresantes en donde cada universitario no suele desarrollar las 

capacidades adecuadas para sentirse en un ambiente confortable, debido a su 

falta de control, llevándolo así a tomar en muchas ocasiones ciertas decisiones 
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apresuradas y con resultados negativos. Según estudios revelan que los casos 

de estrés en mayor porcentaje se presentan durante los primeros ciclos de vida 

universitaria y esto va en relación a la cantidad de tareas / trabajos que se les 

deja sobre todo en las semanas de exámenes. 

 

Según Barraza (2007) manifiesta que los estresores más comunes es la 

sobrecarga de responsabilidades y trabajos universitarios, la disputa entre 

compañero por algún rango académico, el escaso tiempo para resolver algunos 

trabajos pendientes, conflictos personales e interpersonales, el ambiente 

inhóspito, pruebas o evaluaciones y también la escasa información sobre 

algunos temas. 

  

La dimensión Síntomas del estrés son pilares percibidos por el individuo y 

manifestado por medio de lamento, como lo es el cansancio, falta de sueño, 

nerviosismo y diversos dolores corporales (Pérez, García, García, Ortiz y 

Centellenes, 2014).  

Los síntomas del estrés académico se manifiesta cuando el estudiante no logra 

desarrollar las capacidades psicológicas para poder desenvolverse en una 

actividad, por diversos factores como la presión, la falta de interés o la 

sobrecarga académica; cuando toda esta sintomatología mencionada 

comienza a presentarse se debe prestar total atención, para poder evitar el 

aumento de la misma, en muchos de esos casos se ha presentado diversas 

situaciones en las que un universitario deja de acudir a sus clases por motivos 

médicos. Prevenir el estrés sería el resultado para poder evitar diversos 

problemas como la depresión, ansiedad y problemas físicos, entre otros; así 

mismo hay momentos donde el ambiente suele volverse tenso y ello puede 

ocasionar lo que se define como estrés, lo cual no permite el desarrollo de 

ciertas trabajos o actividades con éxito (Reinoso,2017). 

 

Al respecto Barrera-Herrera et al. (2019) sostiene que los síntomas, es lo que 

más preocupa a diversos universitarios ya que es una etapa en donde el 

estudiante presenta cierta cantidad de emociones que no ha podido manifestar 

durante el tiempo que lleva en estudio, y también lo que le puede causar 
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inconformidad, dilemas personales en donde el aspecto psicológico, 

conductual o fisiológicos ya se encuentren afectados. 

 

La dimensión estrategias de afrontamiento se puede definir como los aspectos 

cognitivos y conductuales que se desarrollan en presencia de algunas 

situaciones que pueda llegar a causar problemas emociones o físicos de forma, 

crónica o leve, de esa forma el individuo construye a desarrollar diversas 

capacidades para cubrir ciertas situaciones y que no lleguen a ser 

trascendentales en un día a día (González, 2007).  

 

El afrontamiento es el resultado que tiene el universitario para poder afrontar 

diversas situaciones, sus capacidades emocionales, que le induce del estrés 

mediante ayuda profesional o de algún tutor a cargo, donde se busca encontrar 

el apoyo para poder sobrellevar todos sus conflictos emocionales. Entonces es 

indispensable que un tutor pueda tener la capacidad de adecuar un ambiente 

óptimo para desarrollar cada problema en cuanto al estrés de manera asertiva 

y positiva en donde el universitario puede reducir, controlar o afrontar al estrés 

para poder tener un desempeño académico adecuado (Reinoso,2017). 

 

1.3.2. Actitud hacia la educación virtual 

En la caracterización conceptual de educación virtual, la Educación en línea 

o Educación a virtual es un término genérico, difícil de definir, ya que en él 

puede llegar a incluir estrategias de enseñanzas y de aprendizaje, 

actualmente llevándose o plasmándolo de diferentes formas. Una estrategia 

académica se puede basar en la tecnología de aprendizajes y en las 

limitaciones de espacio, tiempo o lugar (García, 1986).  

Según Navarro (1981), define que las diversas formas de estudio o 

aprendizaje no son monitoreadas directamente por el docente o tutor a cargo 

del curso, pero que son beneficiosas en algunos casos por planificación y no 

procrastinación de los estudiantes por medio de la comunicación asertiva 

que le permita una interrelación.  
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Señala Martínez (1985), que la educación a distancia o educación virtual es 

una modalidad para la operacionalización de acuerdo a los fines y principios 

de la educación pública y privada o no escolarizada, de manera en que cada 

individuo es dueño de su aprendizaje según tiempo y espacio. 

La actitud según nos refiere Gagné (1987) es una capacidad que el 

universitario tiene para orientar ciertos comportamientos (…) frente a 

diversas situaciones y se define como un estado aprendido de forma interna 

por medio de diversas experiencias personales y sociales, todo ello 

influenciado en la elección personal dando como resultado el 

comportamiento social. 

Por ello, el papel en el cual se desenvuelve el estudiante universitario en el 

ambiente virtual puede llevar a definirse como un factor activo e importante 

para el desarrollo de su autonomía, lo que quiere decir que no 

necesariamente tiene que ser autodidacta pese a la presencia de algún 

profesor o tutor a cargo. Entonces es importante detallar cada una de las 

fortalezas actitudinales que puede presentar el estudiante, para poder así 

llegar a obtener estrategias de diferentes enfoques que refiera el estudio 

virtual, diferentes a la de educación presencial para evitar así el fracaso 

académico. 

En la revisión teórica de educación virtual, según Chingay (2017), la teoría 

Gestalt basada en la influencia que tiene la percepción sensorial con los 

aprendizajes, llega a utilizar la ventaja que puede ofrecer algunas de 

características visuales que logran mejorar la comprensión de ciertos temas. 

La teoría Cognitiva, basada en el aprendizaje, y según Chingay (2017), 

refiere que en favor de los universitarios se desarrollan diversos mapas 

conceptuales o mentales elaborados por cada individuo, obligando a 

algunos docentes a utilizar estos medios de aprendizaje para lograr el 

aumento o desarrollo de diversas capacidades con el fin de integrar 

conocimientos nuevos como un efecto motivados sobre algunas 

capacidades de aprendizaje desarrolladas de forma personal y con el 

entorno, de esa forma creando nuevos líderes del aprendizaje. 
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En el análisis de las dimensiones de la actitud hacia la educación virtual, 

Según Garduño (2016), refiere que existen tres dimensiones utilizadas en la 

presente investigación por medio del cuestionario Actitud hacia la educación 

virtual, teniendo: 

- La Actitud hacia el uso de los materiales didácticos; comprende el 

comportamiento del estudiante frente a la utilización de documentos 

digitales y software sugerido por la entidad educativa “(material de apoyo 

y sugerido, actividades, lecturas complementarias, ejemplos de 

actividades)” todo ello ayuda al apoyo de los estudiantes en evolución 

del aprendizaje. 

- La Actitud hacia los sistemas de tutorías; esta dimensión instruye a los 

estudiantes frente al apoyo brindado por el tutor o docente a cargo ello 

para favorecer al estudio, empleando diferentes materiales de 

comunicación sincrónica y asincrónica, generando una interacción 

permanente frente a diversas acciones del proceso de aprendizaje 

- La Actitud hacia el entorno tecnológico; en esta dimensión instruye la 

“actitud del estudiante hacia los recursos que ofrecen la plataforma por 

la que reciben sus clases virtuales”, en dicha universidad es por medio 

de la plataforma Zoom y/o Meet Google, correo electrónico, grupos de 

WhatsApp, como apoyo al proceso de aprendizaje, en la distribución del 

material, la interacción entre los docentes y estudiantes. 

1.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es la relación entre actitud hacia la educación virtual y estrés académico 

en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-

2021? 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

1.5.1. Justificación teórica:  

En la presente investigación se empleó un sustento teórico tales como en 

estudios anteriores, por ello tiene como objetivo determinar la relación que 

existe entre actitud hacia la educación virtual y estrés académico en 
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estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2020-

2021.  

Según Valdez (como se citó en Bernal 2010, p.106), en toda investigación 

“existe una justificación teórica con la finalidad de generar reflexión y 

discusión académica sobre el aprendizaje existente para confrontar una 

teoría o contrastar los resultados de diversos estudios previos o hacer una 

epistemología del conocimiento existe en la población”. 

Esta investigación desde el punto de vista teórica, busca predisponer 

reflexión y discusión sobre los diversos modelos teóricos en los cuales se 

desarrollan nuestras variables de estudio. 

 

Considerando la existencia de diferentes teorías que hablan del estrés 

académico y actitud frente a la educación virtual, por ejemplo, para la 

variable “estrés académico” tiene como sustento teórico, en Lazarus y 

Folman (1986), define al estrés a aquella correspondencia o interrelación 

que se sintetiza entre el individuo y su entorno social en el que se encuentra 

inmerso, de la misma forma cuando cada persona toma conciencia de cada 

suceso como algo que superar sus capacidades personales y puede poner 

en peligro su bienestar personales y emocional. 

 

Así mismo para la “actitud hacia la educación virtual” Cervantes (2008) 

refiere que el desarrollo digital para el aprendizaje es significativo 

considerándose como demandantes, todo ello con la finalidad de poder 

tener nuevas capacidades y técnicas de estudio. Por tal motivo se ha 

realizado la sistematización y consolidación de información con la finalidad 

de crear epistemología transcendental para el campo universitario 

pedagógico.  

1.5.2. Justificación práctica:  

Según Valdez (como se citó en Valderrama, 2015), manifiesta que es el 

interés de cada investigación por incrementar sus conocimientos, para 

obtener el título académico o para contribuir con una posible solución ante 
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la problemática que aquejan a las organizaciones públicas o privadas, o 

personales. 

En el presente trabajo de investigación se plantea la justificación practica 

con el fin de implementar los conocimientos de acuerdo a nuestras 

variables de estudio además de relacionarlas con respecto a la 

problemática planteada en nuestro trabajo de investigación; brindando 

aportes acerca de las diferentes actitudes que puede presentar el 

estudiante hacia la nueva modalidad de estudio virtual como medidas 

preventivas para evitar el daño emocional y cognitivo por las consecuencias 

del estrés académico frente a la nueva metodología de estudio. 

1.5.3. Importancia del estudio: 

Nos proponemos entonces a realizar el presente proyecto de investigación 

teniendo como motivación el efecto que está causando en nosotros el 

COVID-19, tales como la relación que puede o no llegar a existir entre la 

actitud frente a la educación virtual y el estrés académico en estudiantes 

universitarios, siendo ellos una población vulnerable frente a los nuevos 

sucesos emocionales que puede llegar a mostrar ante esta nueva forma de 

estudio académico; algunas universidades si están capacitadas para el 

estudio virtual, pero cabe recalcar que presentan un banda tecnológica 

saturada, colapsando así algunas plataformas digitales con las que 

anteriormente acostumbraban a trabajar, pese al incremento de población 

universitaria que actualmente se conectan conllevando a una saturación de 

las mismas. Por tal motivo, nos centramos en los signos y síntomas que 

pueden llegar a ser evidenciados producto a la situación actual, teniendo 

como fin el de conocer, analizar y plasmar los rasgos característicos y 

factores de riesgo que pueden producir el estrés académico. 

Por su utilidad metodológica esta investigación conseguirá justificar la 

importancia de la investigación teórica con respecto a la posible relación 

que existe, entre la actitud hacia a estudio virtual y el estrés académico que 

pueden presentar algunos universitarios de una universidad de Chiclayo. 
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Finalmente, por sus implicaciones practicas este trabajo de investigación, 

será el punto de inicio para que, en adelante, futuros investigadores y 

autoridades correspondientes logren tener más información relevante 

acerca de la relación de las variables generadas por el COVID-19 en 

estudiantes universitarios. 

1.6. Hipótesis. 

1.6.1. Hipótesis general 

HA: Existe relación entre actitud hacia la educación virtual y estrés 

académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos 

COVID-19, 2020-2021. 

Ho: No existe relación entre actitud hacia la educación virtual y estrés 

académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos 

COVID-19, 2020-2021. 

1.6.2. Hipótesis específicas 

HA1: Existe relación entre síntomas de estrés académico y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

Ho1: No existe relación entre síntomas de estrés académico y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

HA2: Existe relación entre la dimensión Estresores y las dimensiones 

de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad 

de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

Ho2: No existe relación entre la dimensión Estresores y las dimensiones 

de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad 

de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 
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HA3: Existe relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento y 

las dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de 

una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

Ho3: No existe relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento 

y las dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes 

de una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

1.7. Objetivos. 

Objetivo general  

Determinar la relación entre actitud hacia la educación virtual y estrés 

académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos 

COVID-19, 2020-2021 

Objetivos específicos:  

• Identificar la relación entre Síntomas de estrés académico y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de 

una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

• Reconocer la relación entre la dimensión estresores y las dimensiones 

de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad 

de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 

• Determinar la relación entre la dimensión estrategias de afrontamiento 

y las dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes 

de una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021 

• Describir los niveles de la actitud hacia la educación virtual en 

estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 

2020-2021. 

• Precisar los niveles de estrés académico en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos COVID-19, 2020-2021. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación según el enfoque: se trata de una 

investigación cuantitativa, definida por Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014), como aquel estudio que “aplica la medición y análisis estadístico para 

probar hipótesis de investigación”. Según el alcance o nivel de investigación, 

se trata de una investigación correlacional dado que busca medir el grado de 

relación que existe entre las variables de estudio (Hernández et al., 2014). 

En lo referido al diseño de investigación: se trabajará con un diseño no 

experimental – transversal y correlacional; no experimental dado que se 

analizará el objeto de estudio mediante la recopilación de datos online, sin la 

manipulación de la variable de estudio”; diseño transversal, dado que se 

realizará la medición de las variables de estudio en un momento único, y 

diseño correlacional dado que buscará establecer el grado, significancia y 

dirección de la relación entre las variables de estudio (Hernández et. al.; 

2014), cuyo diagrama es: 

 

De donde 

M : Estudiante de una universidad de Chiclayo   

O1 : Medicion de actitud hacia la educacion virtual 

O2 : Medicion de estres academico  

R :  Relacion entre variables de estudio  
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2.2. Variables, Operacionalización. 
 

2.2.1. Variables 
  Variable 1: actitud hacia la educación virtual 

Definición Conceptual: según Martínez (2008), la define como la 

disposición del estudiante hacia el aprendizaje en línea, haciendo uso de 

herramientas de la tecnología de la informática y comunicación. 

Definición operacional: según Rojas (2017), La actitud hacia la educación 

virtual será medida mediante las puntuaciones asignadas en la Escala de 

actitud hacia el aprendizaje virtual conformado por 14 reactivos con una 

escala Likert que exploran actitud hacia el uso de materiales didácticos, 

actitud hacia el sistema de tutoría y actitud hacia el entorno tecnológico.  

 

Variable 2: estrés académico 

Definición conceptual: según Reinoso (2017) es aquel malestar que 

experimenta el estudiante mediante síntomas cognitivos, emocionales, 

somáticos y desajustes conductuales ante la sobrecarga de tareas 

académicas y afrontamiento desadaptativo. 

Definición operacional: según Barraza (2018) el estrés académico será 

medido mediante las puntuaciones del Inventario Sistémico Cognoscitivista 

para el estudio del estrés académico” (SISCO), es la segunda versión de 21 

ítems a escala de Likert con sus tres dimensiones: estresores, síntomas y 

estrategias de afrontamiento.  
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2.2.2. Operacionalización: 
Tabla 1. Matriz de Operacionalización 
 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimension
es 

Indicadores Ítems Técnica Instrumen
to 

Estrés 
académico 

 

Para Reinoso 
(2017), el estrés 
academico Es 
aquel malestar 
academico 
cansancio 
decaimiento 
agotamiento que 
presenta el 
estudiante cuando 
su cuerpo no 
resiste mas el 
cumulo de 
complicaciones 
que se genera en 
su entorno, las 
mismas que 
pueden ser 
emocionales, 
físicas o psíquicas 
 

El estrés académico desde 
una perspectiva procesual 
que realiza el evaluador a 
través  de “Inventario 
Sistémico Cognoscitivista 
para el estudio del estrés 
académico” (SISCO) de 
Mario Barraza, es la 
segunda versión de 21 
ítems a escala de Likert 
con sus tres dimensiones: 
“estresores, síntomas y 
estrategias de 
afrontamiento”. 

Estresores  
 

Sobre carga 
academica   
Relacion con el 
docente  
Evaluacion  
Complejidad 
Tiempo lmitado  
Metodologia 
confusa  

1 
 

2 
     3-4 
     5 

6 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica 

Psicométrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Inventario 
Sistémico 
Cognosciti
vista para 
el estudio 
del estrés 
académico
” (SISCO) 
 
 

 

 
 
Sintomas  

 
 
 
 

 
Estrategias 

 
Fisico  
Psicologico 
Comportamental 
 

 

Focalizacion 
Resolucion de 
problemas 
Analisis logico 
Regulacion de 
emociones 
Aprendizaje 
Planificacion  
Conotacion      
postiva   

 
8 

9-10-11 
12-13-14 

 
15 
16 

      
     17 

18 
19 
20 
21 
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Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimension
es 

Indicadores Ítems Técnica Instrumen
to 

Actitud 
hacia la 

educación 
virtual 

 

“Es disposición del 
estudiante hacia el 
aprendizaje en 
línea, haciendo uso 
de herramientas de 
la tecnología de la 
informática y 
comunicación”. 
(Martínez, 2008) 
 

La actitud hacia la 
educación virtual será 
medida mediante las 
“puntuaciones asignadas 
en la Escala de actitud 
hacia el aprendizaje virtual 
conformado por 14 
reactivos con una escala 
Likert que exploran actitud 
hacia el uso de materiales 
didácticos, actitud hacia el 
sistema de tutoría y actitud 
hacia el entorno 
tecnológico 

Actitud  
hacia el uso 
de 
materiales 
didacticos 

 

Uso de 
materiales 
didacticos 
Comprension de 
conceptos 
Lecturas 
complementarias  
 

1-6 Encuesta Cuestionar
io escala 
de actitud 
haia el 
aprendizaj
e virtual  
 

Actitud 
hacia el 
sistema de 
tutoria 

 

Interaccion con el 
tutor 
Apoyo brindado 
por el tutor 
Distribucion por 
materiales  
 

7-10 

Actitud 
hacia el 
entorno 
tecnologico 

Acceso a las 
plataformas 
digitales 
Manejo de 
recurso de la 
plataforma  

11-14 
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2.3. Población y muestra. 

Población es el universo de individuos con particularidades similares o en 

común, pero pueden llegar a brindar información sobre diversas variables 

de estudio (Hernández et al., 2014). La población de estudio estuvo 

conformada por 13458 estudiantes de una universidad privada de la Ciudad 

de Chiclayo. 

La muestra explica como el subconjunto de una población seleccionado 

con características en particular de acuerdo a las preferencias a quienes 

se les puede aplicar ciertos instrumentos de medición para las variables de 

estudio (Hernández et al., 2014). En el estudio la muestra está conformada 

por estudiantes de las escuelas académico profesionales de psicología, 

ciencias de la comunicación y derecho, constituidos por 204 estudiantes 

universitarios seleccionados “mediante muestreo no probabilístico 

intencional dado que se eligen los sujetos con determinadas características 

comunes para fines de la investigación” (Hernández et al. 2014). 

Los criterios de inclusión para la muestra de estudio son los siguientes: 

� Estudiantes universitarios matriculados en el semestre 2021-1. 

� Estudiantes del segundo al quinto ciclo de estudio de las carreras 

profesionales enfermería, estomatología, psicología y medicina. 

� “Estudiantes que otorguen el consentimiento informado”.  

� “Estudiantes que respondan el 100% de los reactivos en los 

instrumentos de recolección de datos”.  

Los criterios de exclusión son los siguientes: 

� Estudiantes que no hayan registrado matrícula en el semestre 2021-

I. 

� Estudiantes que no otorgue consentimiento informado. 

� Estudiantes que no concluyan los reactivos de los instrumentos de 

recolección de datos.  

� Estudiantes que respondieron parcialmente los instrumentos. 

La unidad de análisis constituye al sujeto o sujetos a quienes se les ha 

aplicado el instrumento de medición de las variables de estudios” 

(Hernández et al. 2014), los cuales han estado conformados por 

estudiantes de una universidad privada de Chiclayo.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad. 

En la recopilación de datos de la presente investigación se trabajó con la 

técnica de encuesta, definida como una técnica de recolección de datos 

mediante un sistema de interrogatorio que explora opiniones, creencias y 

actitudes en la población de estudio” (Bernal, 2010). En ese sentido se 

aplicaron cuestionarios haciendo uso de la plataforma Formularios de 

Google. 

Para medir la variable Actitud hacia la educación virtual se utilizó la “Escala 

de actitud hacia el aprendizaje virtual de Rojas (2017)”, conformado por 14 

reactivos con una escala Likert que exploran: “actitud hacia el uso de 

materiales didácticos, actitud hacia el sistema de tutoría y actitud hacia el 

entorno tecnológico”. Es un instrumento que se aplica de manera individual 

y colectivo con una duración de 5 minutos a sujetos desde los 18 años en 

adelante.  

Este instrumento fue diseñado para estudiantes universitarios “siendo 

validado por juicio de expertos en el 2017, obteniéndose que el 100 % de 

ítems cuenta con claridad, coherencia y relevancia para ser aplicado como 

instrumento de recolección de datos. La evidencia de confiabilidad fue 

determinada por consistencia interna en una prueba piloto conformada por 

10 estudiantes y se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.941”. 

(Rojas, 2017). 

Para el desarrollo de la presente “investigación se determinó la evidencia 

de validez de contenido por juicio de expertos conformada por 4 jueces” de 

profesión psicólogo y grado de magister quienes manifestaron su opinión 

en claridad, cogerencia y relevancia de 1 a 4, y se procesó las 

ponderaciones mediante índice de acuerdo de Aiken, y se obtuvo que el 

100% de ítems tiene un coeficiente de Aiken superior a .80 en claridad, 

coherencia y relevancia, lo cual indica que el instrumento cuenta con 

evidencia de validez de contenido. Además, “se aplicó a una prueba piloto 

conformada por 50 estudiantes universitarios quienes respondieron al 

instrumento y se analizó la confiabilidad por consistencia interna mediante 

el coeficiente” Omega Mc Donald (ω) y se obtuvo que el instrumento cuenta 

con alta confiabilidad, tanto en la dimensión global (ω=.880), actitud hacia 



  

34 

 

el uso de materiales didácticos (ω=.79), Actitud hacia sistema de tutoría 

(ω=.805) y actitud hacia el entorno tecnológico (ω=.78). 

Para medir la variable estrés académico se aplicará el Inventario Sistémico 

Cognosctivista para el estudio del estrés académico elaborado por Arturo 

Barraza Macías, conformado de 21 ítems tipo Likert, con 3 dimensiones: 

estresores (7 reactivos), síntomas (7 reactivos) y estrategia de 

afrontamiento (7 reactivos); adaptado en el Perú en tiempos COVID-19 por 

Morales, Contreras, De la Cruz y Ortega-Revollo (2020), validado por juicio 

de expertos conformado por 10 jueces y la fiabilidad se determinó “el 

coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach”, obteniéndose altos 

coeficientes de fiabilidad tanto en la dimensión Estresores (α=.925), 

dimensión síntomas (α=.951) y en la dimensión estrategias de 

afrontamiento (α=.884). 

Para fines de la presente investigación se analizó la evidencia de validez 

de contenido respecto a las opiniones emitidas por los jueces a través del 

índice de acuerdo de Aiken, aceptándose reactivos con coeficiente desde 

0.80 en claridad, coherencia y relevancia. Así también, se aplicó a una 

prueba piloto conformada por 50 estudiantes universitarios quienes 

respondieron al instrumento y se analizó la confiabilidad por consistencia 

interna mediante el coeficiente Omega Mc Donald (ω) y se obtuvo que el 

instrumento cuenta con alta confiabilidad, tanto en la dimensión global 

(ω=.920), estresores (ω=.865;), síntomas (ω=.902) y estrategias de 

afrontamiento (ω=.880). 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

La investigación se desarrolló de la siguiente manera: 

Se solicitó permiso de los autores de los test y cuestionarios para la 

aplicación de los mismos en nuestra muestra ya señalada en 

anteriormente, contando con la aprobación y aceptación por parte de ellos 

para el desarrollo de la encuesta. 

Posteriormente se realizó la validación de los instrumentos; Cuestionario 

escala de actitud hacia el aprendizaje virtual y el Inventario SIStémico 

COgnitivista para el estudio del estrés académico, SV – 21 (SISCO) 

mediante juicio de expertos conformado por 4 jueces de profesión psicólogo 
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quienes emitieron su ponderación de los ítems de 1 a 4, y se procesó 

mediante el índice de acuerdo de Aiken.  

Posteriormente se aplicó una prueba piloto a 50 estudiantes universitarios 

para analizar la confiabilidad por consistencia interna y se utilizó el 

coeficiente Omega Mc Donald para procesar la confiablidad.  

Después se solicitó una autorización del rector de la universidad privada de 

Chiclayo con el propósito de aplicar los instrumentes a nuestra muestra 

para fines de validación y confiabilidad de los cuestionarios y una muestra 

para la aplicación con el objeto de estudio. 

Se organizó con algunos universitarios para poder obtener la autorización 

y aplicación vía correo electrónico o chat social WhatsApp; luego, se aplicó 

los instrumentos a través de formulario Google en modalidad online por 

medio del enlace https://forms.gle/Ld5MeqYtqNmeCKwTA. El desarrollo de 

la encuesta virtual tiene una duración aproximada de 20 minutos, 

presentando la siguiente estructura: datos sociodemográficos, el 

cuestionario de actitud hacia el aprendizaje virtual, estrés académico y al 

término de la encuesta el agradecimiento por su participación. 

Posteriormente en la presente investigación se utilizó para el análisis de 

software estadístico IBM-SPSS v.26.0, Jasp, Microsoft Excel 2019, se 

siguió los siguientes procedimientos: 

Se elaboró una base datos mediante Microsoft Excel 2019, en la cual se 

verificó que los participantes hayan respondido los ítems y se codifica los 

ítems según las dimensiones y luego se realizará la sumatoria de los ítems 

por dimensiones y variables. 

Para el análisis descriptivo se realizará frecuencias, porcentajes, media, 

desviación estándar y los resultados serán presentados en tablas y gráficos 

de barras. 

Para el análisis correlacional, se utilizó el paquete estadístico Jasp., 

identificándose la significancia como prueba de hipótesis, si p<.05, se 

acepta la hipótesis de correlación entre las variables de estudio; en tanto 

que si p>.05 se acepta la hipótesis nula. Además, el coeficiente de 

correlación cuyos valores oscilaran entre -1 y 1, los cuales se toma en 

cuenta determinando el tamaño del efecto de relación de las variables. Para 

lo cual se ha utilizado el tamaño del efecto de Cohen para establecer la 



  

36 

 

magnitud de la relación entre las variables, que caracteriza una relación 

trivial a correlaciones menores a .01; tamaño del efecto pequeño a 

correlaciones entre .1 a .2, tamaño del efecto mediano correlaciones de .3 

a .4; y tamaño del efecto grande a correlaciones desde .5 (Cohen, 1988). 

Para la elección del estadístico correlacional, se realiza un análisis 

inferencial preliminar mediante la prueba de normalidad de Kolgomorov 

Smirnov, haciendo uso del programa IBM SPSS v26.0, con la finalidad de 

determinar si los puntajes cumplen con el supuesto de distribución normal 

(p>.05) y por tanto se aplica un estadístico paramétrico y en caso de 

análisis correlacional, el coeficiente de correlación de Pearson. Si los 

puntajes no cumplen el supuesto de normalidad (p<.05), se aplica un 

estadístico no paramétrico que es el Coeficiente de Rangos de Spearman 

(Bologna, 2009). 

Luego, mediante el paquete G-Power se realizará el cálculo de la potencia 

estadística del análisis correlacional. 

 

2.6. Criterios éticos 
 

La presente investigación se realizó conforme a los principios básicos de 

una investigación, como detalla Belmont (citado por Urday, 2017), entre 

ellos tenemos; Respeto por las personas, Beneficencia y Justicia. La 

aplicación de estos principios nos orientó y permitió garantizar el bienestar 

y seguridad de cada uno de los universitarios participes de este estudio.  

Tomando en cuenta el Respeto a las personas, basado en reconocer la 

autonomía de los sujetos que participarán en la investigación, mediante el 

consentimiento informado, para lo cual se brindó información acerca de la 

investigación, sus objetivos y lo relacionado a su participación voluntaria y 

el derecho de retirarse en el momento que corresponda. En cuanto a la 

Beneficencia, que se refiere al trato digno que se le brindara al sujeto de 

investigación, enfatizando en su bienestar e integridad de los participantes 

y protección del daño, a los universitarios se le brindo un trato optimo, 

independiente a sus decisiones, asegurando así que logre existir una tasa 

de riesgo/beneficio propicio al sujeto de investigación. En la Justicia, 

referido al trato igualitario a cada participante de la investigación, así como 
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reserva de su identidad, cuyos instrumentos serán llenados en forma 

anónima; cada uno de los encuestados fue elegidos con la misma 

posibilidad, sin tomar en cuenta sus diferencias individuales. 

Por ende, esta investigación guarda la reserva de toda la información 

recolectada de los diferentes participantes del estudio, garantizando el 

anonimato de los estudiantes universitarios y salvaguardando su 

integridad, por ello es que los instrumentos utilizados pasaron por un 

análisis de confiabilidad para garantizar una información clara y precisa, 

además se respetó la información tomada de las diversas  fuentes de 

información realizando las citas y referencias bibliográficas como dispone 

las normas APA. 

 

2.7. Criterios de rigor científico 
 

En la presente investigación detallamos los criterios de rigor científico 

según Guba, (1989). 

Validez interna: Existe relación entre los datos recogidos y la dimensión 

medida.  

Validez externa: Referida a la capacidad de generalización de los 

resultados a otros contextos. 

Fiabilidad interna: Referido a la consistencia y estabilidad de las 

puntuaciones obtenidas por los instrumentos de recolección de datos. Para 

fines de la presente investigación se determinará la evidencia de fiabilidad 

por consistencia interna mediante prueba piloto.  

Objetividad: Las mediciones del objeto de estudio han sido ajenas a la 

influencia del investigador.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 
3.1.1.  Bondad de ajuste 

Tabla 2.  

Prueba de Normalidad de los puntajes de Actitud hacia la educación virtual 

y estrés académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo 

  Kolgomorov Smirnov gl Sig.(p) 

Actitud hacia la virtualidad ,059 204 ,081 

Materiales ,071 204 ,015 

Sistema de tutoría ,131 204 ,000 

Entorno tecnológico ,137 204 ,000 

Estrés académico ,075 204 ,007 

Estresores ,068 204 ,023 

Síntomas ,074 204 ,008 

Afrontamiento ,113 204 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

• Criterio de Decisión 

“Para determinar la normalidad de las variables y dimensiones se basa en 

el siguiente postulado” 

- p-valor ≥ ∝ (.05) Aceptar Ho= Los datos tienen una distribución normal. 

- p-valor < ∝ (.05) Se rechaza la Ho= Los datos no tiene de una 

distribución normal. 

 

• Interpretación 

En la tabla 1 se observa que estrés académico y sus dimensiones, así 

como las dimensiones de actitud hacia la educación en línea tienen p-

valor de 0.00 < ∝ (0.05) lo que evidencia que proviene de una distribución 

no normal, a excepción del puntaje global de actitud hacia la educación 

virtual. Por tanto, corresponde aplicar un estadígrafo no paramétrico para 

establecer la correlación de las variables de estudio, que es el Coeficiente 

de rangos (Rho) de Spearman.  
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3.1.2. Análisis Correlacional 

Objetivo general: Determinar la relación entre actitud hacia la educación 

virtual y estrés académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo 

en tiempos Covid-19, 2021. 

Tabla 3.  

Coeficiente Rho Spearman de la relación entre actitud hacia la educación 

virtual y estrés académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo 

en tiempos Covid-19, 2021 

  

                   Estrés académico 

Actitud hacia la 

educación virtual 

Rho Spearman -,032 

Sig. (bilateral) ,654 

N 204 

 d Trivial 

 

• Criterio de Decisión 

- p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existe relación entre la actitud hacia 

la educación virtual y estrés académico. 

- p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existe relación entre actitud 

hacia la educación virtual y estrés académico. 

 

• Interpretación 

En la tabla 2, en el análisis inferencial de la correlación entre actitud hacia 

la educación virtual y estrés académico en estudiantes de una Universidad 

de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021, se obtiene un p valor (p>.05) y un 

coeficiente de correlación de Spearman (Rho= < -.032) evidenciando que 

existe una relación no significativa negativa con tamaño de efecto trivial 

entre actitud hacia la educación virtual y estrés académico, lo cual significa 

que la disposición cognitiva, afectiva y motivacional hacia la educación 

virtual no se asocia a la variabilidad del estrés académico, siendo 

independientes entre sí el comportamiento de las variables.  
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Objetivo específico 1:  

Identificar la relación entre síntomas de estrés académico y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

Tabla 4 
Coeficiente Rho Spearman de la relación entre síntomas y las dimensiones 

de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad de 

Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021 

  

Materiales 
Sistema de 

tutoría 
Entorno 

tecnológico 
Síntomas Rho Spearman -,241** -,239** -,096 

Sig. (bilateral) ,001 ,001 ,173 

d  Pequeño Pequeño Trivial 

N 204 204 204 
Nota:  
Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
 

• Criterio de Decisión 
- p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existe relación entre síntomas y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual. 

- p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existe relación entre síntomas y 

las dimensiones de actitud hacia la educación virtual. 

• Interpretación 

En la tabla 3, en el análisis inferencial de la correlación entre síntomas y 

las dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de 

una Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021, se obtiene un p-

valor < .01 en la relación negativa entre síntomas y las dimensiones 

materiales (Rho=-,241; sig.<001) y sistemas de tutoría (Rho=-,239; 

sig.<001) por lo que se acepta la hipótesis que existe una relación 

negativa y tamaño del efecto pequeño; lo cual significa que el estudiante 

universitario a mayor disposición para el manejo de materiales virtuales y 

adecuación del sistema de tutoría, menor sintomatología de estrés 

académico. Sin embargo, halló una relación no significativa y trivial entre 

síntomas y entorno tecnológico, lo cual evidencia que los recursos 

digitales y manejo de plataformas virtuales no se asocia a la presencia de 

sintomatología del estrés.  
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Objetivo específico 2:  

Reconocer la relación entre estresores de estrés académico y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

 

Tabla 5 
Coeficiente Rho Spearman de la relación entre estresores y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

  

Materiales 
Sistema de 

tutoría 
Entorno 

tecnológico 
Estresores Rho Spearman ,104 ,106 ,104 

Sig. (bilateral) ,138 ,133 ,137 
d Pequeño Pequeño Pequeño 
N 204 204 204 

 

• Criterio de Decisión 
- p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existe relación entre estresores y 

las dimensiones de actitud hacia la educación virtual 

- p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existe relación entre estresores 

y las dimensiones de actitud hacia la educación virtual. 

 
• Interpretación 

En la tabla 4, en el análisis inferencial de la correlación entre estresores y 

las dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de 

una Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021 se obtiene un p-

valor > .05, por lo que se acepta la hipótesis nula lo cual significa que 

existe una relación positiva no significativa de tamaño efecto pequeño 

entre la dimensión estresores y las dimensiones de educación hacia la 

educación virtual, lo cual significa que el manejo de materiales virtuales y 

adecuación del sistema de tutoría y la disposición de  recursos digitales y 

manejo de plataformas virtuales son independientes de la percepción de 

estresores en el ámbito académico.  
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Objetivo específico 3:  

Determinar la relación entre Estrategias de afrontamiento y las dimensiones 

de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad de 

Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

Tabla 6 

Coeficiente Rho Spearman de la relación entre afrontamiento y las 

dimensiones de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

 

 
Variable 

 

Materiales 
Sistema de 

tutoría 
Entorno 

tecnológico 
Afrontamiento Rho Spearman ,111 ,162* ,166* 

Sig. (bilateral) ,115 ,021 ,017 

d Pequeño Pequeño Pequeño 

N 204 204 204 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

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

• Criterio de Decisión 

- p-valor < ∝ (.05): Se acepta la HA: Existe relación entre afrontamiento 

y las dimensiones de actitud hacia la educación virtual. 

- p-valor ≥∝ (.05): Se Acepta la Ho= No existe relación entre 

afrontamiento y las dimensiones de actitud hacia la educación virtual. 

• Interpretación 

En la tabla 5, en el análisis inferencial de la correlación entre afrontamiento 

y las dimensiones  de actitud hacia la educación virtual en estudiantes de 

una Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021 se obtiene un p-

valor < .05 entre afrontamiento con las dimensiones sistema de tutoría y 

entorno tecnológico, por lo que se acepta la hipótesis alterna que plantea 

que existe relación positiva con tamaño del efecto pequeño; lo cual 

significa que la adecuación del sistema de tutoría y la disposición de  

recursos digitales y manejo de plataformas virtuales se encuentra 

relacionado a las respuestas cognitivas y conductuales para afrontar una 

situación percibida como peligro o amenaza en el ámbito académico, y 
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por ende constituye un recurso para un mejor ajuste en la vida 

universitaria. sin embargo, entre afrontamiento y actitud hacia los 

materiales didácticos existe una relación no significativa con tamaño del 

efecto pequeño (p-valor > 0.05). 

 

Objetivo específico 4:  

Describir los niveles de estrés académico en estudiantes de una 

Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

 

 
Figura 1. Niveles de estrés académico global en estudiantes de una Universidad de 
Chiclayo. 
 
 

Interpretación 

En la figura 1 en la distribución de niveles de estrés académico en 

estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una predominancia 

del nivel medio (58.82 %) y nivel alto (37.25 %) y en menor proporción 

presentan niveles bajo de estrés académico, lo cual evidencia que los 

estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19 se 

encuentran expuesto a una tendencia medio alta de estrés académico, ya 

sea por la exposición de estresores y  la sobrecarga académica, la 

concurrencia de síntomas y el afrontamiento al estrés, especialmente en 

tiempos de pandemia que conlleva un proceso de ajuste y adaptación el 

sistema universitario en la modalidad virtual.  
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Figura 2. Niveles de la dimensión estresores en estudiantes de una Universidad de 

Chiclayo 

 

En la figura 2 en la distribución de niveles de estresores académicos en 

estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una predominancia 

del nivel alto (56.37 %) y nivel medio (41.18 %) y en menor proporción 

presentan nivel de bajo de estresores (2.90 %), lo cual evidencia que los 

estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos convid-19 perciben 

altos niveles de estresores ya sea por la sobrecarga académica, la 

adaptación al sistema virtual, la conectividad, los recursos digitales y 

constituye un factor de riesgo en el ajuste psicosocial del estudiante.  

 

Figura 3. Niveles de la dimensión síntomas en estudiantes de una Universidad de Chiclayo 
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En la figura 3 en la distribución de niveles de síntomas de estrés académico 

en estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel medio (55.88 %) y nivel alto (26.96 %) y en menor 

proporción presentan niveles bajo de síntomas (17.16 %), lo cual evidencia 

que los estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos convid-19 

se encuentran expuesto a una tendencia medio alta de manifestaciones 

sintomáticas  sintomatología cognitiva, afectiva, fisiológica y conductual 

relacionados al estrés académico.  

 
 

Figura 4. Niveles de la dimensión Afrontamiento en estudiantes de una Universidad de 
Chiclayo 
 
 

En la figura 4 en la distribución de niveles de afrontamiento de estrés 

académico en estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel medio (53.43 %) y nivel alto (41.67 %) y en menor 

proporción presentan nivel de bajo de afrontamiento (4.90 %), lo cual 

evidencia que los estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos 

convid-19 desarrollan respuestas cognitivas y conductuales enfocadas en 

resolver y afrontar las situaciones o estímulos académicos que pueden ser 

percibidos como peligros o amenazas, desarrollando afrontamiento activo.  
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Objetivo específico 5:  

Precisar los niveles de la actitud hacia la educación virtual en estudiantes 

de una Universidad de Chiclayo en tiempos Covid-19, 2021. 

 

 

 

Figura 5. Niveles de la actitud hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad 
de Chiclayo 
 
 

En la figura 5 en la distribución de niveles de la actitud hacia la educación 

virtual en estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel actitud favorable (57.35 %), tendencia favorable 

(39.71 %), lo cual significa que los estudiantes presentan una disposición 

cognitiva, afectiva y comportamental hacia la educación virtual;  y en menor 

proporción presentan nivel de tendencia desfavorable (2.94 %), lo cual 

evidencia que los estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos 

Covid-19 asumen una actitud activa hacia la educación virtual.  
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Figura 6. Niveles de la actitud hacia el uso de materiales didácticos en estudiantes de una 
Universidad de Chiclayo 
 

En la figura 6 en la distribución de niveles de la actitud hacia los materiales 

didácticos en estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel actitud favorable (62.25 %) y tendencia favorable 

(35.78 %) y en menor proporción presentan nivel de tendencia desfavorable 

(1.96 %), lo cual evidencia que los estudiantes de una universidad de 

Chiclayo en tiempos convid-19 asumen una predisposición favorable y una 

actitud activa en el uso de materiales en la educación virtual. 

Figura 7. Niveles de la actitud hacia el sistema de tutoría en estudiantes de una 
Universidad de Chiclayo 
 

En la figura 7 en la distribución de niveles de la actitud hacia el sistema de 

tutoría en estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel actitud favorable (55.88%), tendencia favorable 

(32.35%) y en menor proporción presentan un nivel de tendencia 

desfavorable (10.29 %) y tendencia desfavorable (1.47%), lo cual evidencia 
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que los estudiantes de una universidad de Chiclayo en tiempos convid-19 

predominantemente asumen una disposición favorable hacia el sistema de 

orientación y acompañamiento mediante las plataformas virtuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Niveles de la actitud hacia entornos tecnológicos en estudiantes de una 
Universidad de Chiclayo 
 
En la figura 8 en la distribución de niveles de la actitud hacia el sistema de 

tutoría en estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel actitud favorable (71.08%), tendencia favorable 

(25.98%) y en menor proporción presentan un nivel de tendencia 

desfavorable (2.94 %) lo cual evidencia que los estudiantes de una 

universidad de Chiclayo predominantemente jóvenes disponen de apertura 

y domino de herramientas tecnológicas y virtuales que favorece su 

adaptación virtual. 
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3.2. Discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

actitud hacia la educación virtual y estrés académico en estudiantes de una 

universidad en tiempos COVID-19, 2021, cuyos hallazgos evidencia una 

relación no significativa (p>.05) con tamaño del efecto trivial (r<.10) lo cual 

significa que la predisposición personal hacia la educación en línea que 

implica aspectos cognitivos, afectivos y conductuales (cvas, 2019), no tienen 

relación con la variabilidad del estrés que experimenta el estudiante ante la 

sobre carga académica que rebasa sus recursos de afrontamiento y que en 

niveles altos llegan a experimentar malestar somático, cognitivo,  afectivo e 

interpersonal (Castillo, 2019). 

Estos hallazgos no se pueden contrastar con trabajos previos al no haberse 

identificado investigaciones que analicen el objeto de estudio. Al respecto 

cabe inferir que los estudiantes universitarios que prevalentemente son 

jóvenes cuentan con competencias digitales que los ha desarrollado a lo 

largo de su ciclo vital, propio del contexto temporal y desarrollo tecnológico, 

que ahora son jóvenes que se caracterizan por tener una cotidianeidad que 

discurre en el mundo virtual, lo cual ha generado un alto grado de 

dependencia hacia la tecnología, usan redes sociales, pero de una manera 

más consciente de los riesgos y pueden realizar varias cosas a la vez 

(Chafloque, 2021). 

Sin embargo, esta predisposición no guarda relación con el estrés 

académico, dado que de acuerdo con lo plantea Lazarus y Folkman (1986), 

la respuesta al estrés está medida por factores disposicionales y la 

evaluación cognitiva al evento percibido como riesgo o amenazante. En tal 

sentido si bien el manejo de herramientas digitales ayuda a la adaptación en 

línea, es independiente a la variabilidad que puede presentar los estudiantes 

en estrés académica.  

En lo concerniente al objetivo específico 1 planteado es Identificar la relación 

entre Síntomas de estrés académico y las dimensiones de actitud hacia la 

educación virtual en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos 
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COVID-19, 2020-2021. Los hallazgos evidencian que existe una relación 

estadísticamente significativa, negativa y tamaño del efecto pequeño entre 

síntomas y las dimensiones materiales (Rho=-,241; sig.<001) y sistemas de 

tutoría (Rho=-,239; sig.<001), y una relación no significativa y trivial entre 

síntomas y entorno tecnológico; lo cual significa que el estudiante 

universitario a mayor disposición para el manejo de materiales virtuales y 

adecuación del sistema de tutoría, menor sintomatología de estrés 

académico. Estos no se pueden confrontar con trabajos previos al no 

haberse identificado antecedentes que analicen dicho objeto de estudio.  

En tal sentido, en tiempos de pandemia COVID-19 que ha generado no solo 

una crisis en el ámbito sanitario, sino también en el ámbito laboral y 

educativo, los estudiantes que disponen mayor destreza en las tecnologías 

digitales para el aprendizaje tienen mayor probabilidad de presentar un 

comportamiento académico eficiente y adaptación psicosocial. En tal que la 

exposición continua en clase mediada por la tecnología virtual, puede 

generar fatiga, irritabilidad, frustración, desinterés, como también estrés y 

abandono del sistema educativo (Sánchez, 2020). 

En lo concerniente al objetivo específico 2 referido a describir la relación 

entre la dimensión estrategias de afrontamiento y las dimensiones de actitud 

hacia la educación virtual en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en 

tiempos COVID-19, 2020-2021. Los hallazgos evidencian una relación 

estadísticamente significativa entre afrontamiento con las dimensiones 

sistema de tutoría y entorno tecnológico, por lo que se acepta la hipótesis 

alterna que plantea que existe relación estadísticamente significativa (p<.05) 

positiva con tamaño del efecto pequeño (r<.1). Estos hallazgos no se pueden 

confrontar con trabajos previos al no haberse identificado antecedentes que 

analicen la relación entre las dimensiones referidas.  

Las respuestas de afrontamiento (Lázarus y Folkman, 1986) plantean que el 

afrontamiento constituye la respuestas cognitivas o conductuales que 

desarrolla el individuo para eliminar o atenuar el estímulo percibido como 

peligro o amenazante. En este sentido los hallazgos evidencian que el 

afrontamiento se relaciona con las estrategias que implementa el estudiante 
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para adecuarse al sistema de tutoría y la disposición de recursos digitales y 

manejo de plataformas virtuales, y por ende constituye un recurso para un 

mejor ajuste en la vida universitaria (Castillo, 2019). 

En lo concerniente al objetivo específico 3 referido a identificar la relación 

entre la dimensión estresores y las dimensiones de actitud hacia la 

educación virtual en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos 

COVID-19, 2020-2021. Los hallazgos evidencian que existe una relación 

positiva no significativa (p>.05) de tamaño efecto pequeño entre la dimensión 

estresores y las dimensiones de educación hacia la educación virtual. Estos 

hallazgos guardan relación con los hallazgos de Sullca (2020) encontró en 

los alumnos que la situación generadora de estrés fue la sobre carga de 

tareas y trabajos que los estudiantes tienen que realizar a diario, seguido por 

tener el tiempo limitado para hacer los trabajos encomendados por los 

docentes, sin embargo, el factor que ocasionó menor estrés fue la 

personalidad y el carácter de los profesores que dictan las clases. Además, 

los hallazgos de Estrada Araoz et al., (2020) que identificó que la mayoría 

de estudiantes percibían que existen algunos factores que incrementan sus 

niveles de estrés académico, entre los cuales destacan la sobrecarga de 

trabajos, la personalidad del docente, los problemas de conectividad y 

accesibilidad al aula virtual, la percepción desfavorable de las estrategias 

que los docentes utilizan  

En tal sentido estos hallazgos evidencian que el manejo de herramientas 

digitales, el acceso y disponibilidad de equipos digitales y conectividad, como 

también la rápida adaptación al sistema educativo virtual constituye factores 

de protección del estudiante no obstante no guarda relación con la  

percepción de estresores en el ámbito académico, especialmente en tiempos 

covid-19 donde el estudiante está expuesto al consumo de información 

relacionado a la pandemia, distanciamiento y confinamiento social (Estrada 

Araoz et al.,2020) 

En lo relacionado al objetivo específico 4 referido a describir los niveles de 

estrés académico en estudiantes de una Universidad de Chiclayo en tiempos 

Covid-19, cuyos hallazgos evidencian una predominancia del nivel medio y 
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nivel alto y en menor proporción presentan niveles bajo de estrés académico. 

Estos hallazgos concuerdan con varias investigaciones como el estudio de 

Sullca (2020) que identificó prevalencia de estrés moderado y severo en 

estudiantes de enfermería; y con la investigación de Estrada Araoz et al., 

(2020) que identificaron niveles altos de estrés y con el estudio de Cubas 

(2020) que identificó que los estudiantes predominantemente presentan 

niveles moderados.  

Esto refleja que la población de estudio en tiempos Covid-19 se encuentran 

expuesto a una tendencia medio alta de estrés académico, lo cual confluye 

la exposición de estresores y la sobrecarga académica, la concurrencia de 

síntomas y el afrontamiento al estrés, especialmente en tiempos de 

pandemia que conlleva un proceso de ajuste y adaptación el sistema 

universitario en la modalidad virtual (Sullca, 2020). 

Concerniente al objetivo específico 5, se observa una predominancia del 

nivel actitud favorable, lo cual significa que los estudiantes presentan una 

disposición cognitiva, afectiva y comportamental hacia la educación virtual; 

lo cual evidencia que los estudiantes de una universidad de Chiclayo en 

tiempos Covid-19 asumen una actitud activa hacia la educación virtual. Estos 

hallazgos encontrados coinciden con los resultados de, Estrada Araoz et al., 

(2020), quien indica que los estudiantes consideran que la educación virtual  

es una  alternativa  que podría mejorar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje  así como  su  rendimiento así mismo evidencian una actitud 

muy favorable hacia la educación virtual, así mismo, Chafloque (2020), 

refiere que los estudiantes universitarios en la actualidad pertenece a una 

generación de “nativos digitales” personas nacidas en plena era digital que 

ahora son jóvenes que se caracterizan por tener una cotidianeidad que 

discurre en el mundo virtual, por tal motivo manifiestan una actitud favorable 

a la educación virtual.  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones: 
• Se determinó que existe una relación no significativa negativa con 

tamaño de efecto trivial entre actitud hacia la educación virtual y estrés 

académico, lo cual significa que los puntajes de las variables de estudio 

son independientes entre sí. 

• Se encontró una relación significativa negativa con tamaño del efecto 

pequeño entre la dimensión síntomas y las dimensiones materiales y 

sistemas de tutoría y una relación no significativa de tamaño del efecto 

trivial entre síntomas y el entorno tecnológico. 

• Se describe una relación positiva no significativa de tamaño efecto 

pequeño entre la dimensión estresores y las dimensiones de educación 

hacia la educación virtual, lo cual significa que los puntajes de las 

variables de estudio son independientes entre sí. 

• Se identifica una relación significativa positiva con tamaño del efecto 

pequeño entre la dimensión afrontamiento y las dimensiones de sistema 

de tutoría y entorno tecnológico, y una relación no significativa, con 

tamaño del efecto pequeño entre afrontamiento y actitud hacia los 

materiales didácticos. 

• En el análisis descriptivo del estrés académico y sus dimensiones 

estresores, síntomas y afrontamiento, se observa una predominancia del 

nivel medio, lo cual significa que los estudiantes se encuentran 

expuestos estresores y la sobrecarga académica, la concurrencia de 

síntomas y el afrontamiento al estrés. 

• En el análisis descriptivo de la actitud hacia la educación virtual en 

estudiantes de una universidad de Chiclayo, se observa una 

predominancia del nivel actitud favorable y tendencia favorable y en 

menor proporción presentan nivel de tendencia desfavorable lo cual 

evidencia que los estudiantes asumen una actitud favorable y adaptativa 

hacia la educación virtual 
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4.2. Recomendaciones: 
- Se recomienda al personal directivo de la universidad diseñar 

estrategias para el desarrollo de capacitación en competencias 

digitales que fortalezcan las actitudes hacia la educación virtual en 

la población universitaria. 

- Se recomienda al personal de departamento de psicopedagogía 

diseñar y aplicar estrategias para la detección oportuna de 

estudiantes con altos niveles de estrés académico 

- Se recomienda el desarrollo de talleres psicopedagógicos 

utilizando las herramientas digitales para la prevención e 

intervención psicopedagógica oportuna y eficaz del estrés 

académico.  

- Se recomienda a la comunidad científica el desarrollo de 

investigaciones instrumentales enfocados en el diseño y desarrollo 

de evidencias métricas de los instrumentos que miden estrés 

académicos y actitudes hacia la educación virtual; así como diseño 

y validación de programas psicopedagógicos que reduzcan el 

estrés académico.  
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VI. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1. RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL TÍTULO 
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6.2. ANEXO 2. RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN DE JURADO 
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6.3. ANEXO 3. FORMATO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
DATOS 
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6.4. ANEXO 4. AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO PARA EL USO DE LOS 
INSTRUMENTOS UTILIZADO. 
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6.5. ANEXO 5. INFORME DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL 
INSTRUMENTO INVENTARIO SISTÉMICO COGNOSCITIVISTA PARA EL 
ESTUDIO DEL ESTRÉS ACADÉMICO. SV-21 

 
1.1. FICHA TÉCNICA DEL ESTRÉS ACADÉMICO. 

 

Nombre de la 

Prueba:  

“Inventario SIStémico COgnoscitivista para el 

estudio del estrés académico sv-21, (SISCO)” 

Autor: Arturo Barraza Macías 

Procedencia: Durango, México 

Administración: “El cuestionario fue diseñado para ser 

autoadministrado y puede ser aplicado de 

manera individual o colectiva”. 

Tiempo de 

aplicación: 

Entre 10 minutos a 15 minutos 

Ámbito de 

aplicación: 

Estudiantes de una Universidad Privada de 

Chiclayo, Perú. 

Significación: “Este instrumento está constituido por 21 ítems, 

es un proceso sistémico de carácter adaptativo 

y esencialmente psicológico que se presenta de 

manera descriptiva en tres momentos de estrés 

académico: estímulos estresores, síntomas 

(indicadores del desequilibrio sistémico) y 

estrategias de afrontamiento”. 

Niveles escala 

global 

0 - 35 Bajo 

36 – 70 Medio 

71 – 105 Alto 
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1.2. EVIDENCIA DE VALIDEZ 

1.2.1. Validez de contenido 

La evidencia de validez de contenido del Inventario SIStémico 

COgnoscitivista para el estudio del estrés académico sv- 21, (SISCO), 

se realizó mediante juicio de expertos, conformado por cuatro expertos 

con trayectoria en psicología y con grado de magíster, quienes emitieron 

su valoración de 1 a 4 (1= No cumple con el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. 

Moderado nivel= 4. Alto nivel) en claridad, coherencia y relevancia. 

Luego se evaluó los acuerdos de las valoraciones de los jueces a través 

del estadígrafo de a V de Aiken, mediante la siguiente fórmula: 

 

V=  S 

 (n (c -1)) 

 

Siendo: 

S  = la sumatoria de si 

Si = valor asignado por el juez i 

n = número de jueces 

c = número de valores en la escala de valoración 

 Los resultados de la validación de contenido se detallan a continuación:  
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Tabla 1 

Coeficiente de Aíken para la evidencia de validez de contenido en claridad, 

relevancia y coherencia de los ítems del inventario sistémico cognitivista 

en estudiantes Universitarios de Chiclayo 

 

Dimensión 
ITEM

S 

CLARIDAD RELEVANCIA COHERENCIA 

UV 

AIKEN 

p UV 

AIKEN 

p UV 

AIKEN 

p 

       Promedio .95 .032 .95 .032 .95 .032 

Síntomas 

1 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

2 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

3 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

4 1 .032 1 .032 1 .032 

5 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

6 1 .032 1 .032 1 .032 

7 1 .032 1 .032 1 .032 

Estresores 

8 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

9 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

10 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

11 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

12 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

13 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

14 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

Afrontamien

to 

13 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

14 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

15 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

16 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

17 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

18 1 .032 1 .032 1 .032 

19 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

20 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

21 1 .032 1 .032 1 .032 

Nota: I: Coeficiente de Aiken; p: Significancia  
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En la presenta tabla se “aprecia que los ítems de la escala de estrés académico 

presentan coeficiente de acuerdo de Aiken en claridad, coherencia y 

relevancia desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems tienen claridad, 

semántica y sintaxis” adecuada y los ítems son importantes y deben ser 

incluidos en el Cuestionario. 

 

1.3. EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 

1.3.1. Confiabilidad por consistencia interna 

La confiabilidad global del Inventario SIStémico Cognoscitivista para el 

estudio del estrés académico sv – 21, (SISCO) realizando una prueba 

piloto con 50 estudiantes universitarios de una Universidad Privada de 

Chiclayo y sus “dimensiones se valoró calculando el índice de 

consistencia interna mediante el coeficiente Omega Mc Donald, cuyos 

resultados se detallan a continuación”.  

 

Tabla 2 

Coeficiente Omega Mc Donald del inventario sistémico cognitivista en 

estudiantes Universitarios de Chiclayo 

Dimensión Número de 

ítems 

Coeficiente 

Omega 

Dimensión global 21 .920 

Estresores  7 .865  

Síntomas 7 .902 

Estrategias de afrontamiento  7 .880 

 

En la presente tabla se observa los valores de “confiabilidad por consistencia 

interna mediante coeficiente Omega Mc Donald, cuyos puntajes oscilan desde 

.880 en la dimensión estrategias de afrontamiento hasta .880 en la dimensión 

global”, lo cual indica que la escala cuenta con evidencia de alta confiabilidad. 
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6.6. ANEXO 6. INFORME DE PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL 
INSTRUMENTO CUESTIONARIO ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE 
VIRTUAL 

 

1.1. FICHA TÉCNICA DEL ACTITUD HACIA LA EDUCACION EN 

LINEA. 

 

Nombre de la 
Prueba:  

Cuestionario Actitud hacia el aprendizaje virtual 

Autor: Sander y Morrison-Shelton (2001) – Traducida 
y adaptada por Patricia Martínez (2008) 

Procedencia: Montemorelos, Nuevo León, México  

Administración: “El cuestionario fue diseñado para ser 
autoadministrado y puede ser aplicado de 
manera individual o colectiva”. 

Tiempo de 
aplicación: 

Entre 10 minutos a 15 minutos 

Ámbito de 
aplicación: 

Estudiantes de una Universidad Privada de 
Chiclayo, Perú. 

Significación: Este instrumento está “constituido por 14 
reactivos, que se responden con base en una 
escala Likert que va del 1 al 5, de modo que las 
puntuaciones pueden oscilar entre 12 puntos 
(actitud desfavorable hacia la educación en 
línea) y 60 puntos” (actitud favorable hacia la 
educación en línea). 

Nivel escala global  14 – 27 Actitud favorable 
28 – 41 Tendencia desfavorable 
42 – 55 Tendencia favorable 
56 – 70 Actitud favorable  
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1.2. EVIDENCIA DE VALIDEZ 

1.2.1. Validez de contenido 

La evidencia de validez de contenido del Cuestionario actitud hacia el 

aprendizaje virtual, se realizó mediante juicio de expertos, conformado 

por cuatro expertos con trayectoria en psicología y con grado de 

magíster, “quienes emitieron su valoración de 1 a 4 (1= No cumple con 

el criterio, 2 = Bajo Nivel, = 3. Moderado nivel= 4. Alto nivel) en claridad, 

coherencia y relevancia”. “Luego se evaluó los acuerdos de las 

valoraciones de los jueces a través del estadígrafo de a V de Aiken, 

mediante la siguiente fórmula”: 

 

V=  S 

 (n (c -1)) 

 

Siendo: 

S  = la sumatoria de si 

Si = valor asignado por el juez i 

n = número de jueces 

c = número de valores en la escala de valoración 

   Los resultados de la validación de contenido se detallan a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

75 

 

Tabla 3 

Coeficiente de Aíken para la evidencia de validez de contenido en 

claridad, relevancia y coherencia de los ítems del Cuestionario actitud 

hacia el aprendizaje virtual en estudiantes Universitarios de 

Chiclayo 

 

Dimensión 
ITEM

S 

CLARIDAD RELEVANCIA COHERENCIA 

UV 

AIKEN 

p UV 

AIKEN 

p UV 

AIKEN 

p 

       Promedio .99 .032 .99 .032 .99 .032 

Actitud 
hacia el uso 

de 
materiales 
didácticos 

1 1 .032 1 .032 1 .032 

2 1 .032 1 .032 1 .032 

3 1 .032 1 .032 1 .032 

4 1 .032 1 .032 1 .032 

5 1 .032 1 .032 1 .032 

6 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

Actitud 
hacia el 

sistema de 
tutoría 

7 .94 .032 .94 .032 .94 .032 

8 1 .032 1 .032 1 .032 

9 1 .032 1 .032 1 .032 

10 1 .032 1 .032 1 .032 

Actitud 
hacia el 
entorno 

tecnológico  

11 1 .032 1 .032 1 .032 

12 1 .032 1 .032 1 .032 

13 1 .032 1 .032 1 .032 

14 1 .032 1 .032 1 .032 

 
 
En la presenta tabla se “aprecia que los ítems de la escala de estrés 

académico presentan coeficiente de acuerdo de Aiken en claridad, 

coherencia y relevancia desde .80 a 1, lo cual significa que dichos ítems 

tienen claridad, semántica” y sintaxis adecuada y los ítems son 

importantes y deben ser incluidos en el Cuestionario. 
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1.3. EVIDENCIA DE CONFIABILIDAD 

1.3.1. Confiabilidad por consistencia interna 

La confiabilidad global del Cuestionario Actitud hacia el aprendizaje 

virtual, realizando una prueba piloto con “50 estudiantes universitarios 

de una Universidad Privada de Chiclayo y sus dimensiones se valoró 

calculando el índice de consistencia interna mediante el coeficiente 

Omega Mc Donald”, cuyos resultados se detallan a continuación.  

 

Tabla 4 

Coeficiente Omega Mc Donald de la escala de actitud hacia la 

educación virtual en estudiantes Universitarios 

Dimensión Número de 

ítems 

Coeficiente 

Omega 

Dimensión global 14 .880 

Actitud hacia el uso de materiales 

didácticos 

6 .789 

Actitud hacia el sistema de tutoría 4 .805 

Actitud hacia el entorno tecnológico 4 .781 

 

En la presente tabla se observa los valores de confiabilidad por 

consistencia interna mediante coeficiente Omega Mc Donald, cuyos 

puntajes oscilan desde .781 en la dimensión Actitud hacia el entorno 

tecnológico hasta .880 en la dimensión global, lo cual indica que la escala 

cuenta con evidencia de confiabilidad.  
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6.7. ANEXO 7. PLANTILLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS (4). 
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6.8. ANEXO 8. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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