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RESUMEN 

El objetivo central del estudio es identificar la relación que existe entre las clases virtuales 

y el estrés académico en estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. La metodología empleada 

en el estudio es el de enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de tipo descriptivo- 

correlacional. La técnica a utilizar para él recojo de la información es la técnica 

psicométrica y el instrumento es el cuestionario tipo Likert, para la variable clases 

virtuales adoptado por el investigador, el cual contiene 22 Ítems que permiten medir las 

dimensiones propuestas en el estudio. Para medir la variable Estrés académico se 

empleará el Inventario SISCO (Barraza, 2007) que permite medir las dimensiones que 

plantea la investigación. Los instrumentos se aplicarán a una muestra de 170 estudiantes 

de la Universidad Intercultural de Quillabamba, que fue determinada a través de método 

estadístico aleatorio de población finita.  En la contratación de la prueba de hipótesis el 

valor de Pearson (0.910) determina una correlación significativa positiva; esto demuestra 

que las clases virtuales se relacionan de manera significativa con el estrés académico en 

los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la 

provincia de la Convención en 2021. Del mismo modo el nivel de significancia (Sig. 

Bilateral = 0.000) fue inferior al p. valor 0.05, en consecuencia, se aceptó la hipótesis 

alterna (Hi) y se rechazó la hipótesis nula (Ho). Se logró determinar que existe una 

relación significativa entre clases virtuales y estrés académico en los estudiantes de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba. 

Palabras Claves: clases virtuales, estrés académico, estresores, estudiantes, pandemia. 
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ABSTRACT 

The central objective of the study is to identify the relationship between virtual classes 

and academic stress in university students of the Intercultural University of Quillabamba 

in the province of La Convention in the year 2021. The methodology used in the study is 

the quantitative approach, non-experimental and descriptive-correlational design. The 

technique to be used to collect the information is the psychometric technique and the 

instrument is the Likert-type questionnaire, for the virtual class’s variable adopted by the 

researcher, which contains 22 items that allow measuring the dimensions proposed in the 

study. To measure the academic stress variable, the SISCO Inventory (Barraza, 2007) 

will be used, which allows measuring the dimensions proposed by the research. The 

instruments will be applied to a sample of 170 students from the Intercultural University 

of Quillabamba, which was determined through a finite population random statistical 

method. In the verification of the hypothesis test, the Pearson value (0.910) determines a 

significant positive correlation; This shows that virtual classes are significantly related to 

academic stress in university students of the Intercultural University of Quillabamba in 

the province of La Convention in 2021. Similarly, the level of significance (Bilateral Sig. 

= 0.000) was lower to P. value 0.05, consequently, the alternative hypothesis (Hi) was 

accepted and the null hypothesis (Ho) was rejected. It was possible to determine that there 

is a significant relationship between virtual classes and academic stress in the students of 

the Intercultural University of Quillabamba. 

 

Key words: virtual classes, academic stress, stressors, students, pandemic. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es identificar la relación que existe entre 

las clases virtuales y el estrés académico en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. Según la 

Unesco (2020) hoy día, cada vez son más los estudiantes y docentes universitarios 

implicados en América Latina y el Caribe, en entornos virtuales. Además, la situación 

desencadenada en diciembre de 2019 con el brote del COVID-19, aceleró la coyuntura 

de la educación virtual. Ante esta premura, los modelos y estrategias didácticas a nivel 

sincrónicas y asincrónicas de la educación virtual, inmediatamente develaron sus 

debilidades y deficiencias e impactaron notablemente, causando un gran impacto en los 

estudiantes y docentes para su adopción y más en aquellos, que estaban acostumbrados a 

la educación tradicional presencial.     

De esta problemática en las universidades, las exigencias académicas, generaron 

pensamientos, emociones y afectaciones con problemas de adaptación y estrés. El estrés 

académico, como respuesta por las exigencias existentes, en un medio donde el ser 

humano tiene que asumir realizando actividades a las cuales requiere de adaptación; en 

cierta forma, se constituye en un mecanismo de defensa normal y que en la adaptabilidad 

busca encontrar un manejo adecuado a la nueva forma de vida. Pero, para este logro 

necesita de estrategias de afrontamiento para que el humano se adapte a los estresores y 

pueda evolucionar. Por lo tanto, el estudio que se presenta, aborda aspectos 

fundamentales concernientes a la situación planteada y específicamente estudia las 

variables referidas a las clases virtuales y estrés académico. 

El trabajo investigativo comprende cuatro capítulos: el Capítulo I presenta la 
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revisión de la literatura y se exponen el marco teórico y los antecedentes que guardan 

relación con las clases virtuales y el estrés académico. El Capítulo II corresponde con el 

planteamiento del problema y contiene la identificación, enunciados, justificación, 

objetivos e hipótesis del problema. El Capítulo III descubre los materiales y método de la 

investigación. El Capítulo IV, exponen los resultados y discusión. Posteriormente, se 

mencionan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el contexto histórico actual del siglo XXI se han desencadenado cambios 

vertiginosos motivados por la Pandemia del Covid-19, que alteró los estilos de vida 

cotidiana de las personas. Uno de los sectores más afectados, la educación universitaria. 

La necesidad de urgencia provocada por la crisis sanitaria forzó el cierre de las puertas de 

los centros educativos a nivel mundial como medida para frenar los efectos del Covid-19, 

afectando al 94% de los estudiantes a nivel mundial (UNESCO,2020). La educación, 

como derecho humano fundamental, no podía paralizarse; por lo que a nivel global se 

adoptó el modelo virtual, que marcará un antes y después en el contexto educativo global 

(Bravo y Magis, 2020). 

Hasta el 2019, la educación superior a nivel mundial podría optar por dos 

modalidades: una presencial y otra a distancia, el estudiante podía adoptar la modalidad 

que estuviera de acuerdo a sus necesidades. En marzo de 2020, la Pandemia del Covid-

19, “cambió drásticamente los modelos de enseñanza a nivel mundial; por una educación 

totalmente virtual, para la que no existía suficiente preparación” (Contreras & Cortinas, 

2021). Siendo esta la solución que a nivel mundial se adoptó con la intención de darle 

cumplimiento a la educación al alcance de todos como un derecho humano de todos los 

seres humanos. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la Cultura: 

UNESCO (2020) motivado al gran impacto con los efectos del Covid-19 a nivel mundial, 

sugirió la suspensión de las actividades académicas de modalidad presencial, en todas las 

Instituciones de Educación Superior (IES): “la decisión de la clausura temporal de las IES 

se ve urgida por el principio de salvaguardar la salud pública en el contexto de las grandes 

acumulaciones de las personas como factor que agrava el riesgo del contacto” (UNESCO, 

2020, p. 10). 

El hecho de la educación virtual generó grandes incertidumbres en los entornos 

educativos universitarios, por lo rápido y repentino del cambio en las estrategias 

metodológicas que se aplican en las aulas y las que se deberían desarrollar bajo la 

modalidad virtual ante el principal hecho de no tener, ni los docentes ni los estudiantes 

una preparación suficiente para esta modalidad educativa. 

El estudio de la UNESCO (2020) sobre COVID-19 y la educación superior 

indican que, modalidad virtual no ha sido bien recibida por parte de los estudiantes y por 

los docentes, este descontento, según el registro del documento UNESCO (2020), es 

motivado por: “el contenido que se ofrece nunca fue diseñado en el marco de la educación 

superior, sino que intenta paliar la ausencia de clases presenciales con clases virtuales sin 

preparación previa”. 

El ajuste de las actividades académicas universitarias de presenciales a virtuales 

generó situaciones vivenciales en los estudiantes y en los docentes, Román (2020) señala 

que los estudiantes mostraban situaciones de presión 2.88%, preocupación 4.29%, 

comodidad ante las clases virtuales 5.71 y el efecto psicosocial de la pandemia. 

Se observaron, dos situaciones que predominan, que son: el 18,57% de los 

estudiantes se sienten inconformes y el 17,14% manifestaron estar estresados por el 
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cambio repentino de las clases presenciales a virtuales. 

Con respecto, a los docentes las clases virtuales implica un ajuste en sus 

estrategias didácticas que les aporta más comodidad con las clases virtuales que con las 

presenciales, la situación se puede observar que los docentes al contrario de los 

estudiantes, el 24,24% se sienten cómodos y el 21,21% ven en las clases virtuales una 

oportunidad y un reto. 

El reto de los sistemas educativos de los Estados a partir de la situación de 

pandemia ha sido mantener la calidad educativa y generar aprendizajes significativos a 

través de plataformas virtuales. Donde los docentes se vieron en la obligación de generar 

aprendizajes propios para laborar en ambientes virtuales; siendo responsables de enseñar 

a sus estudiantes en el uso y manejo de los nuevos entornos. Cabe destacar, que muchos 

estudiantes no contaban con las herramientas y los conocimientos, al momento del cierre 

de los centros educativos y no todas las instituciones estaban provistas de entornos 

virtuales operativos (Sánchez, et al., 2020). 

En el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno peruano, emitió la Resolución 

Ministerial N.º 084-2020-MINEDU de fecha 31 de marzo de 2020, establecida en 

correspondencia con el Decreto de Urgencia N.º 026-2020, en él se normó para el ámbito 

educativo que todas las instituciones educativas públicas y privadas y en todos sus 

niveles, etapas y modalidades; para prestar el servicio educativo debían acogerse a 

mecanismos no presenciales o remotos, generando un cambio de proceso de clases 

convencionales a virtuales. 

Esta medida creó incertidumbre en las universidades peruanas, porque por el 

momento no estaban preparadas para enfrentar los desafíos de una educación virtual 

forzada (García, 2020). La situación de la pandemia generó semestres interrumpidos y 
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replanificación de las actividades académicas, el 87% de las universidades a nivel 

nacional se vieron afectadas, al no estar preparadas para enfrentar la situación; otras como 

es el caso de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), “propuso el 

uso de la plataforma gratuita Google Classroom, la cual permitió proseguir sus 

actividades académicas, solicitando a los docentes, líderes y estudiantes realizar ciclos de 

capacitaciones con carácter de urgencia” (Figueroa et al., 2021). 

 Así mismo, muchos estudiantes no estaban preparados para asumir una educación 

virtual. Sin embargo, el aula virtual, a pesar de las limitantes en su inicio, se convirtió en 

un recurso didáctico muy valioso, centrado en un modelo pedagógico diferente al 

tradicional. 

Romero (2009) afirma: el aula virtual debe ser conducida desde un enfoque 

constructivista basado en aprendizajes significativos. Bajo este enfoque, el estudiante 

aprende de manera autónoma, construyendo sus propios conocimientos y a través de sus 

vivencias, los contextualiza y los percibe como significativos. 

En la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, ante la situación de 

Emergencia Sanitaria, mediante la Resolución de Consejo de Comisión Organizadora 

N°046-2020-CCO-UNIQ de fecha 13-03-2020; resuelve acatando el Decreto Supremo 

Nº008-2020-SA, que declara la situación de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional y en 

correspondencia con los lineamientos emanados mediante Resolución Ministerial del 

Ministerio de Educación Superior N.º 081-2020; acata la suspensión de actividades 

académicas de clases presenciales.  Por lo que posteriormente, resuelve mediante 

Resolución de Consejo de Comisión Organizadora N°048-2020-CCO-UNIQ de fecha 16-

03-2020, en el artículo segundo: que el personal docente de la UNIQ desarrolle sus 

actividades de enseñanza académica haciendo uso de la plataforma de la UNIQ y los 
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canales virtuales con los que cuenta la universidad, así mismo tienen para su disposición 

y uso “Sylabus, Materiales de lectura, Materiales de discusión, trabajos, e instrumentos 

de evaluación”. 

Para el proceso de control de calidad, el Minedu, estableció: el proceso debe 

iniciarse con la planeación académica y será remitida al SUNEDU, las universidades 

deberán señalar y justificar aquellos cursos que no pueden ser atendidos de forma virtual, 

por ser asignaturas eminentemente prácticas que requieren de la experimentación en 

laboratorios y/o trabajos de campo; estas asignaturas serán reprogramadas para los 

siguientes cursos (El Comercio, 2020). 

El reto de la educación virtual, en los actuales momentos, es que sea reconocida 

como una educación de calidad, pero para esto debe contar con los siguientes requisitos: 

disponer de herramientas tecnológicas eficientes, contar con un buen servicio de internet 

indispensable para su accesibilidad, poseer un diseño y estructura con gran valor 

formativo para el curso virtual, tener docentes capacitados, para desarrollar aprendizajes 

efectivos y que tanto los docentes y estudiantes cuenten con un ambiente satisfactorio 

para el proceso de enseñanza y aprendizaje (Marciniak y Gairín, 2018). 

No obstante, la experiencia actual ha demostrado que la educación virtual 

implementada como medida sanitaria, ante la situación de emergencia por Covid-19; ha 

generado dentro de la actividad académica sobrecarga de tareas, dificultades para 

comprender algunas asignaturas, problemas de conectividad que los estudiantes deben 

enfrentar en el proceso de sus clases virtuales. Todo esto, ha generado en algunos 

estudiantes un impacto psicológico negativo en su salud, evidenciándose respuestas 

emocionales relacionadas con el estrés, que se evidencian en reacciones de: ansiedad, 

depresión y cambios emocionales; como es el caso de los estudiantes universitarios de la 
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Universidad Pública Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención donde 

el estrés académico podría generar a futuro la deserción estudiantil. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

• ¿De qué manera las clases virtuales se relacionan con el estrés académico 

en estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación de las clases virtuales y los estímulos estresores que 

provocan estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021? 

• ¿Cuál es la relación de las clases virtuales y las reacciones a estímulos 

estresores en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural 

de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021? 

• ¿Cuál es la relación de las clases virtuales y las estrategias de 

afrontamiento al estrés en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021?. 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general 

Las clases virtuales se relacionan de manera significativa con el estrés académico 
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en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la 

provincia de la Convención en el año 2021. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

• Las clases virtuales se relacionan significativamente con los estímulos 

estresores que activan el estrés en los estudiantes universitarios de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia de la 

Convención en el año 2021. 

• Las clases virtuales se relacionan significativamente con la reacción a 

estímulos estresores en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021. 

• Las clases virtuales se relacionan significativamente con las estrategias de 

afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

El estudio tiene como justificación teórica, que sirvió para identificar la relación 

existente entre las clases virtuales y el estrés académico en los estudiantes de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba. Por lo que se estudió el funcionamiento del 

aula virtual como estrategia de enseñanza y los estímulos estresores que las hayan podido 

generar. Por esto, el resultado de esta investigación sirve de aporte teórico para el 

conocimiento sobre la incidencia de las clases virtuales y el estrés académico en los 

estudiantes, permitiendo contribuir a otras investigaciones nacionales e internacionales. 
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A nivel metodológico, el presente estudio pretendió conocer los efectos de las 

clases virtuales en los estudiantes y servirá como contribución a la comunidad científica 

en el ámbito educativo, a fin de incentivar la investigación y comprender las 

problemáticas que se pueden fomentar en la educación virtual. Utilizando el enfoque 

cuantitativo se estudió la relación que existe entre las clases virtuales y el estrés 

académico en estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

de la provincia de la Convención en el año 2021. 

A nivel práctico, la investigación Sirvió para desarrollar nuevas alternativas 

didácticas en las aulas virtuales, con la intención de beneficiar tanto a la comunidad de 

docentes como a los estudiantes en la búsqueda de un mejor provecho de las herramientas 

tecnológicas en el ámbito educativo. El estudio es importante, ya que sirve como fuente 

referencial para futuros estudios y para el diseño de programas que pretendan reducir y/o 

prevenir el estrés académico. 

A nivel social, la investigación permite determinar la realidad de los estudiantes 

afectados por el estrés académico y crear conciencia de las estrategias más adecuadas, 

para minimizar y prevenir el estrés y la deserción estudiantil. Igualmente, con el fin de 

acrecentar el bienestar personal de los estudiantes, los resultados del estudio son útiles, 

para desarrollar mecanismos de afrontamiento adecuados para el manejo del estrés. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo general 

• Identificar la relación que existe entre las clases virtuales y el estrés 

académico en estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación entre las clases virtuales y estímulos estresores en 

estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

de la provincia de la Convención en el año 2021. 

• Establecer los niveles de relación entre las clases virtuales y las reacciones 

a estímulos estresantes en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021. 

• Identificar la relación de clases virtuales y las estrategias de afrontamiento 

minimizan el estrés académico asociado con las clases virtuales en 

estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

de la provincia de la Convención en el año 2021. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Internacionales 

González (2020). En su artículo planteó como propósito central analizar el 

estrés académico en estudiantes universitarios asociado a la pandemia por 

COVID-19. Como resultados del estudio se muestra que el estrés académico 

asociado a la pandemia se ha incrementado, los resultados de las encuestas indican 

que la motivación y el rendimiento académico va en aumento, siendo el sector 

estudiantil de escasos recursos económicos que cursan estudios en una 

universidad pública del sur de México, la población más afectada. 

Expósito y Marsollier (2020). El estudio tuvo como objetivo principal 

explorar las estrategias, recursos pedagógicos y tecnológicos utilizados por los 

docentes en el modelo de educación virtual implementado durante el 

confinamiento preventivo y cierre de actividades de establecimientos educativos. 

En los resultados del estudio se evidenció desigualdades existentes en cuanto al 

uso de tecnologías y recursos pedagógicos digitales. Las diferencias se 

manifiestan en relación con el tipo de gestión, nivel educativo, situación 

socioeconómica de los estudiantes, el rendimiento académico y el apoyo familiar 

al estudiante. 

Sánchez (2020). El objetivo general de la investigación fue el análisis de 

las bondades que ofrece un aula virtual en el aprendizaje de los estudiantes del 

bachillerato general. En la investigación se obtuvo como resultados que los 
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estudiantes hacen uso del aula virtual para adquirir nuevos conocimientos y 

aumentar el rendimiento académico; ya que es una herramienta tecnológica que 

genera el aprendizaje autónomo. La plataforma de aula virtual Moodle le permite 

acceso a la información, el intercambio de ideas y experiencias, aplicar y 

experimentar lo aprendido y evaluar los conocimientos. El uso del aula virtual 

genera en el estudiante la construcción de nuevos conocimientos, partiendo de sus 

ideas previas debido a que es una herramienta tecnológica fácil de utilizar por los 

estudiantes. 

López y Rodríguez (2020) en su investigación titulada Trayectorias 

escolares en la educación superior ante la pandemia ¿continuar, interrumpir o 

desistir?, hacen un recorrido de la situación que presentan los estudiantes de 

educación superior en México y detectaron que la situación de la pandemia afectó 

a 4 millones de estudiantes de educación superior y más de 400 mil docentes 

universitarios; además determinaron la existencia de un número significativo de 

44.3% estudiantes que cuentan con recursos tecnológicos para recibir clases 

virtuales y no superaban al número de estudiantes sin disponibilidad de recursos 

tecnológicos y acceso de internet en sus hogares, el cual es representado por el 

70,1%. El factor de no tener disponibilidad de equipos tecnológicos y/o acceso a 

internet genera estrés en los estudiantes, además muchos de ellos carecen de las 

competencias necesarias para desarrollar aprendizaje de manera virtual. Los 

investigadores recomiendan que una vez culminada la situación de pandemia es 

necesario reconstruir la situación académica de los estudiantes y diseñar e 

implementar cursos de capacitación. 
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2.1.2. Nacionales 

Asenjo et al. (2021) en su artículo titulado nivel de estrés académico en 

estudiantes de enfermería durante la pandemia de COVID-19, estimaron el nivel 

de estrés académico en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, Perú, durante la pandemia de COVID-19. Como resultados 

del estudio presentaron que el nivel estrés en la dimensión de estresores en las 

mujeres y en los hombres fue severo, registrando el 64,4% para el sexo femenino 

y el 77,2% para el sexo masculino, al medir el nivel de los síntomas en las mujeres 

resultó ser severo con un 42,5% y para los hombres leves con 48,6%, con respeto 

a las estrategias de afrontamiento fue severo para las mujeres con un 62,1% y los 

hombres con 60,0%. Con relación a los estresores más frecuentes se pudo 

determinar que los más frecuentes son: la sobrecarga de tareas y trabajos con 

66,4%, el poco tiempo para la realización de los trabajos con 64,8%, el alto nivel 

de exigencia de los docentes con 58,2%, los exámenes con 58,2%, los docentes 

son muy teóricos 53,3%. El síntoma relacionado con el estrés más frecuente fue 

el dolor de cabeza con 45,1%. El estudio concluye que los estudiantes de 

enfermería de ambos sexos presentaron un severo nivel de estrés académico en la 

valoración global. 

Campos y Garay (2021) realizaron una investigación sobre la Resiliencia 

y estrés académico en universitarios de Psicología en tiempos de aprendizaje 

virtual de una universidad privada de Huancayo, 2020, donde se determinó que 

existe una correlación débil de - 0,388 entre resiliencia y estrés académico, existe 

una correlación débil de – 0,233 entre resiliencia y estensores, existe una 

correlación débil de – 0, 263 entre resiliencia y síntomas y  una correlación muy 

débil de – 0, 224 entre resiliencia y estrategias de afrontamiento en estudiantes de 
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psicología en tiempos de aprendizaje virtual de una universidad privada de 

Huancayo, 2020. 

Ruiz & Navarro (2021) en su artículo sobre el Estrés académico en los 

estudiantes de las universidades públicas de la Región: Apurímac en tiempos de 

pandemia Covid-19, pudieron determinar el crecimiento del estrés académico en 

los estudiantes, donde el 52% sienten estar regularmente sobrecargados de tareas 

académicas y 44% de los estudiantes dicen que es alto la sobrecarga en las tareas; 

con relación a las evaluaciones periódicas el 54% dicen ser regulares y el 44% 

manifiestan que es alta la cantidad de evaluaciones. Con relación con el tiempo 

que disponen para la realización de las tareas, el 54% determinó que es regular y 

el 44% dicen que es alto. Los autores concluyen que existe metodología y 

didáctica buena, las sesiones de clases son planeadas con anterioridad y, además, 

los estudiantes cuentan con los servicios de un orientar; por lo tanto, la aplicación 

de las estrategias didácticas de los docentes y el trabajo del servicio de orientación 

ha permitido que los estudiantes puedan disminuir el estrés académico que les 

ocasionan las actividades de clases virtuales. 

Castellanos (2020) en su estudio desarrolló como objetivo principal 

construir una guía del estrés académico con el personal de bienestar de la 

corporación universitaria minuto de Dios para el acompañamiento psicológico 

virtual en estudiantes de la modalidad virtual-distancia. La investigadora hace 

referencia que durante el estudio se realizó momentos de acercamiento con los 

estudiantes de las diferentes carreras de la universidad; que permitió conocer 

diferentes situaciones vividas por los estudiantes en los momentos de la pandemia. 

El acercamiento indicó la existencia de estrés, ansiedad y temor en los estudiantes, 

por lo que se aplicaron estrategias de enfrentamiento para cada situación que 
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ayudaron a los estudiantes de modalidad virtual mejorar sus niveles de estrés, 

ansiedad y tremor que les generaba la situación de pandemia. 

De la Cruz y Pizango (2020) presentan un estudio sobre: Percepciones 

sobre el aula virtual Chamilo en estudiantes de secundaria de una institución de 

Lima, Perú. El estudio arrojó los siguientes resultados: el uso de un sistema virtual 

de aprendizaje a distancia es un apoyo útil para los docentes y los estudiantes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje; y el aula virtual Chamilo es un organizador 

de contenidos adecuado y una herramienta eficaz e interactiva para los estudiantes. 

Se concluye que es importante la actualización constante de los contenidos del 

aula virtual y el uso en todos los cursos académicos, verificar si este recurso 

tecnológico novedoso es pertinente y adaptable al contexto de los estudiantes. 

Lovón y Cisneros (2020) realizaron una investigación titulada 

Repercusiones de las clases virtuales en los estudiantes universitarios en el 

contexto de la cuarentena por Covid-19: El caso de la PUCP. Los resultados 

mostraron que el estrés en los estudiantes es causado por la sobrecarga académica 

y la frustración ocasionando deserción académica. 

Valeriano y Valeriano (2020) en su tesis desarrollaron como objetivo 

principal determinar el grado de relación entre el uso de las TIC y el estrés en 

tiempos de pandemia en la Institución Educativa Secundaria “Juana Cervantes de 

Bolognesi” en 2020. La investigación registró como resultados que existe relación 

negativa significativa entre el uso de las TIC y el estrés con un coeficiente de 

correlación de -0,414 y un nivel de significancia de 0,01, por lo que al darse un 

mejor uso de las TIC será menor el estrés que presenten en las actividades 

escolares los estudiantes. 
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Sullca (2020) en su estudio sobre el estrés académico en estudiantes del 

primer ciclo de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la 

Universidad Norbert Wiener 2020. Se pudo evidenciar que los estudiantes de 

enfermería presentaron un nivel moderado de estrés arrojando un 67,7%; el estrés 

es ocasión por la sobrecarga de tareas y trabajos arrojando una media de 3,84; el 

síntoma más frecuente en los estudiantes, la fatiga crónica con una media de 3.13 

y la estrategia de afrontamiento más utilizada fue el análisis de las consecuencias 

positivas y negativas de las soluciones pensadas arrojando una media de 67,7%. 

Umeres (2020) realizó una investigación relacionada con la Percepción del 

estrés académico y hábitos de estudio en la virtualidad de estudiantes de 

secundaria de la I.E. Privada Santa Rosa de Quives-Rimac, 2020.  Los resultados 

arrojaron que la falta de un ambiente adecuado y los distractores afectan el recibir 

e interactuar en las clases virtuales. Entre los estresores se encuentran la falta de 

conectividad, carencia de medios tecnológicos y la inexistencia de las relaciones 

interpersonales en la virtualidad de la educación básica. Se determinó que el estrés 

académico deteriora los hábitos de estudio de los estudiantes de la I.E.P. Santa 

Rosa de Quives-Rimac, 2020. 

Solís (2020) en su estudio sobre la autoeficiencia académica y estrés 

académico de estudiantes de una unidad educativa pública de Guayaquil 2020. Se 

demostró que existe una relación directa significativa de 0.182 entre 

autoeficiencia académica y el estrés académico, representando un 51% (nivel 

medio) para la autoeficiencia académica y un 44% (nivel medio) para el estrés 

académico, por lo empíricamente se evidenció la disminución de la autoeficiencia 

cuando aumenta el estrés 
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2.1.3. Locales 

Ticona et al. (2021) presentan una investigación donde plantearon como 

objetivo general determinar la relación entre la ansiedad y el estrés que presentan 

los estudiantes en el periodo de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Como 

resultados, los investigadores presentaron que existe relación entre la ansiedad y 

el estrés; evidenciado por un alto porcentaje de estudiantes que registraron 

ansiedad y estrés ante la educación virtual y que generaron dificultades para el 

logro de las competencias académicas. Los investigadores recomiendan prever 

medidas para cuidar de la salud mental de los estudiantes.    

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Aulas virtuales 

De acuerdo con Peña & Avendaño (2006) las aulas virtuales son espacios 

interactivos de acción mutua, integrados por múltiples recursos, que no implica 

necesariamente una simulación electrónica del aula tradicional a través de una 

realidad virtual (p.175). El aula virtual es una herramienta que facilita el 

aprendizaje autónomo en los estudiantes y le ofrece un ambiente virtual donde los 

aprendientes pueden recurrir a recursos y materiales que el docente le ofrece para 

su aprendizaje y al cual pueden acceder desde cualquier punto geográfico (López 

y Bartra, 2009, p.3). 

En este siglo XXI la enseñanza asistida por un computador se ha 

convertido en una herramienta importante para asistir a los estudiantes 

universitarios, las aulas virtuales utilizadas como estrategia didáctica, permiten 

“la construcción de currículos flexibles, maximizando la experiencia adquirida 

con la presencia y el aporte de la tecnológica (Tiffin & Rajasingham, 1995). 
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Según Barbera (2004) en los entornos educativos virtuales prevalecen 

posiciones tecnológicas y estéticas por encima del enfoque pedagógico, como es 

el caso de los hipertextos que no promueven conocimiento en los estudiantes; en 

este sentido el proceso de aprehensión del conocimiento se desvirtúa.  

Con relación a esta visión, De La Cruz (2020) comparte una perspectiva 

contraria cuando hace mención de que las aulas virtuales resultan ser herramientas 

muy útiles para los docentes y estudiantes; ya que su acceso a foros, chats y wikis 

permite la interacción, construcción de nuevos aprendizajes, reforzar 

conocimientos, aclarar dudas, incentivar debates y motivar al estudiante en la 

búsqueda de otros conocimientos (p.8). Y Lara (2001) señala la importancia de 

instruir a los estudiantes universitarios en las nuevas modalidades educativas 

virtuales. 

2.2.2. Didáctica de la educación virtual  

La didáctica de la educación virtual, hoy día constituye un reto para la 

educación superior, la misma hace mención a una dinámica interactiva en él 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La didáctica se ocupa del acto pedagógico, 

las cuales permiten el desarrollo del pensamiento crítico y la clase virtual como 

punto de encuentro donde se reflejan problemas pedagógicos, es materia de 

estudio de la didáctica. La clase virtual es un espacio de acción y praxis, que tiene 

por finalidad generar saberes en un espacio interactivo donde se encuentra la 

enseñanza y la investigación (Jaramillo, 2005). 

En el mismo orden de ideas, Fainholc, (1999) señala: lo pedagógico y lo 

didáctico en la educación virtual se conjugan a través de interactividad pedagógica 

que es potenciada a través de la participación activa y protagonista. La 
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planificación de actividades didácticas y elaboración de material educativo está 

mediada por el intercambio multidireccional de los significados que elaboran los 

estudiantes, favoreciendo la reconstrucción autónoma de sus saberes.  

2.2.3. Motivación en la educación virtual 

Para Huertas (2012) la motivación estudiantil en los ambientes virtuales es 

“un ensayo mental preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia”. En consecuencia, los espacios virtuales si son bien utilizados, 

motivan a los estudiantes favoreciendo a que el aprendizaje se produzca de manera 

más efectiva, resultando un aprendizaje con mayor contenido procedimental, ya 

que los conceptos deben ser aplicados. Estos aprendizajes procedimentales 

adquieren mayor valor porque para el estudiante son significativos.  

En este sentido, García y Díaz (2013) están de acuerdo con el 

planteamiento de Huertas (2012) y señalan que los aprendizajes procedimentales 

resultan ser más apropiados en los espacios virtuales. Además, hacen énfasis en 

que los espacios virtuales parten de parámetros motivacionales al permitir el 

enfoque multidireccional porque facilita la autonomía de los estudiantes al planear 

tareas interesantes que son presentadas en formas diferentes al tradicional formato 

oral o escrito.  

Coll y Monereo (2008) psicólogos de la educación virtual afirman el éxito 

de un estudiante virtual radica en su motivación interna y externa; por lo que 

recomiendan el desarrollo de cuatro cualidades para un aprendizaje efectivo, 

siendo estas: disciplina, hábito en el estudio, incentivo de la innovación y 

autonomía y el compartir sus conocimientos y dudas en foros o blogs educativos. 
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2.2.4. Orientación en la educación virtual  

En la orientación educativa de la educación virtual se pueden potenciar no 

solo las habilidades cognoscitivas de los estudiantes; sino también, 

comportamientos comunicativos y sociales donde los estudiantes pueden exponer 

sus ideas, problemáticas e intereses académicos, sociales y personales y así como 

también, construir aprendizajes significativos (Medina, 2012, p. 48). 

Dentro de la perspectiva de Pantoja (2020) es necesario destacar que la 

pandemia ha generado la necesidad de atender el ámbito educativo de manera 

virtual, acarreando dos problemas fundamentales que son: la complementariedad 

de la educación y la orientación virtual, y la responsabilidad de los docentes de 

actuar como generadores de bienestar. Esta situación invita a pensar en la 

formación de un cuerpo de docentes con herramientas apropiadas para orientar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el incorporar recursos interactivos que 

permitan la autorientación y autoevaluación de los estudiantes; y un contacto 

interactivo continuo docentes-estudiantes. 

2.2.5. Estrés Académico 

El estrés académico deriva de una situación motivacional que incide en el 

aprendizaje de los estudiantes, este factor es complejo y difícil de evaluar; porque 

se manifiesta de diferentes maneras en cada ser humano (Solís, 2021, p. 10). En 

el mismo orden de ideas, Peinado (2018) hace mención que el estrés académico 

ocasiona presión en el estudiante al no encontrarle solución a un conflicto 

cognitivo producto de actividad que no puede desarrollar y/o cumplir, lo que 

genera un daño o perjuicio psicológico en su salud. 

Por otra parte, Pulido (2007) define al estrés académico, como: “aquel que 
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se produce a partir de las demandas que exige el ámbito educativo; y tanto los 

estudiantes como los docentes pueden verse afectados” (p.80). Martínez y Díaz 

(2007) plantean una definición con enfoque psicosocial donde relacionan el estrés 

con factores físicos y emocionales de carácter interrelacional o ambientales, que 

ejercen presión en las formas para abordar su rendimiento académico, afectando 

sus habilidades cognoscitivas (p.14). 

Abordando el modelo cognoscitivista, Barraza (2006) afirma que el estrés 

académico “es un proceso sistémico, adaptativo y psicológico; que sé presenta 

cuando el estudiante es sometido a presión en el contexto escolar ante una serie 

de demandas que son consideradas con estresores” (p.10). Los estresores 

producen un desequilibrio sistémico, manifestando síntomas que el estudiante 

debe afrontar para recuperar su equilibrio sistémico. 

2.2.6. Estímulos estresores 

Las teorías de la interacción enfatizan que los estresores son estímulos que 

generan estrés, los cuales son activados por situaciones que causan estrés 

relacionado con lo académico, laboral, familiar y económico. Atendiendo al 

impacto personal que puedan generar puede ser traumático. Los estresores 

guardan relación con el individuo y el entorno, creando una relación estresante 

que el individuo evalúa como amenaza y lo considera difícil de afrontar (Lazarus 

y Folkaman, 1986, p.43). 

Según Reinoso (2007) los estresores se producen por situaciones que se 

dan en el contexto educativo, derivan del bajo rendimiento académico y desánimo. 

También, puede producirse por la inadaptación al entorno ocasionado por 

problemas o conflictos que no tienen soluciones inmediatas. Siendo los estresores 
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más comunes: la competitividad en el ambiente escolar, la sobrecarga de 

actividades escolares, la comprensión de la temática, el tiempo limitado para la 

entrega de tareas y las evaluaciones. 

Los estresores se intensifican cuando el individuo es sometido a 

condiciones de aislamiento social, la falta de interacción social y las actividades 

académicas no presenciales son factores que generan nivel severo, que suele 

manifestarse en reacciones de ansiedad e inquietud que disminuye el rendimiento 

académico de los estudiantes (Asenjo et al., 2021). 

Las perturbaciones y torbellinos emocionales de peligro que experimenta 

cualquier ser humano activan los estresores, ocasionando un desequilibrio y 

desorganización en el individuo. El sujeto tiende a ver limitada su capacidad para 

la toma de decisiones y la realización de algunas actividades dependiendo de su 

nivel de estrés.   

2.2.7. Estrategias de Afrontamiento 

Con relación a las estrategias de afrontamiento, Reinoso (2007) comenta 

“son las respuestas que tienen los estudiantes para afrontar una situación 

incómoda que le ha provocado estrés, bien sea con la ayuda del docente o de otro 

profesional capacitado y que le permite ubicar el camino para resolver”. Ante este 

tipo de situaciones, el docente debe tener conocimiento de cómo asistir al 

estudiante y generar un espacio adecuado para tratar el problema, y brindarle la 

orientación cognitiva y conductual pertinente para que el estudiante.  

Para Lazarus & Folkman (1984) las estrategias de afrontamientos son 

mecanismos de defensa que el individuo desarrolla para enfrentar situaciones que 

le generan desequilibrios emocionales. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO  

El escenario donde se desarrolló el estudio fue la Universidad Nacional 

Intercultural de Quillabamba provincia de la Convención del Departamento del Cusco. 

La importancia de la investigación es la relevancia que implican las clases virtuales y el 

estrés en los estudiantes, situación que tiende a desmejorar la calidad educativa y él 

rendimiento estudiantil; acarreando deserción escolar. El presente representa una 

contribución para fortalecer la misión de la Universidad Intercultural de Quillabamba que 

es brindar educación de calidad en vías de un desarrollo sostenible de la sociedad. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO  

El estudio se realizó en el año académico 2023, y se desarrolló en periodo de ocho 

meses. 

3.3. MATERIAL DE PROCEDENCIA DEL ESTUDIO  

3.3.1. Descripción del método 

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual consta de varias preguntas 

abiertas o cerradas que brindaron la información exacta para estudiar y responder 

al fenómeno que se examina. El instrumento que se empleó fue el cuestionario, 

que consiste en un conjunto de preguntas estructuradas y diseñadas para crear 

vínculo con las variables de estudio. 

Al respecto, Hernández et al. (2010) opinan que el cuestionario es un grupo 

de preguntas respecto a una o más variables a medir. El cuestionario aplicado en 
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la presente investigación contiene 60 Ítems que toman en cuenta las variables 

clases virtuales y estrés académico, el instrumento permitió recaudar la 

información y relacionarla con los indicadores. 

Con respecto a la confiabilidad del instrumento, señala Hernández et al. 

(2010), se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en el sentido de 

que si se aplica repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce 

iguales resultados. En ese sentido, la confiabilidad de los instrumentos se midió 

mediante el método de Alfa de Cronbach se ingresaron los datos recopilados al 

programa estadístico SPSS-V25, para la muestra seleccionada de estudiantes de 

la Universidad Intercultural de Quillabamba, 2020-2021; con 25 interrogaciones 

para la variable I: Clases Virtuales (elaboración propia) y 35 interrogantes para la 

Variable II: Estrés académico (Inventario SISCO, Barraza, 2007- Adaptado). 

Por otra parte, Hernández et al. (2014) señalan que la validez de un 

instrumento se comprueba, cuando este mide lo que realmente quiere evaluar. Así, 

se puede afirmar que un instrumento por sí mismo no puede resultar válido hasta 

que se le mida de acuerdo, con el fin que este posea respecto a un grupo de 

situaciones o individuos definidos.  

El instrumento utilizado en el trabajo fue sometido a la validación de 

contenido mediante el juicio de tres (03) expertos. Después de aplicado el 

instrumento de recolección de datos, se procedió con el análisis de los mismos, 

aplicando para ello la estadística descriptiva, la cual describe Arias (2012) como 

un conjunto de técnicas y medidas que permiten caracterizar y condensar los datos 

obtenidos. Esto implica, el análisis de los datos recolectados a través del 

cuestionario aplicado a los estudiantes de la carrera de ingeniería de la 
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Universidad Intercultural de Quillabamba. 

Posteriormente, los datos fueron ordenados, clasificados y tabulados por 

el investigador, quien los organizó en figuras y tablas. Para luego, analizarlos 

considerando las frecuencias y porcentajes obtenidos en cada ítem, contrastando 

los hallazgos con la teoría que sustenta el estudio para poder obtener, las 

conclusiones y recomendaciones. 

3.3.2. Método de investigación 

El estudio hizo uso del método cuantitativo, considerado por Hernández y 

Mendoza (2018) como un estudio basado en los análisis estadísticos de los datos 

obtenidos, provenientes de instrumentos de recolección para probar una teoría o 

hipótesis.  

La investigación es de tipo descriptivo-correlacional, pues se pretende 

explicar la naturaleza de las variables, detalla las variables trazadas y las relaciona 

entre ellas. Según Hernández et al. (2010) “los estudios correlacionales, tienen el 

propósito de reconocer el vínculo o grado de asociación que hay entre varias, 

nociones, grupos o variables en un contexto definido. Desde el punto de vista, 

correlacional procura asociar fenómenos, conceptos y hechos, pues, cuantifican 

las variables y su relación estadísticamente hablando (p.93).  

En la investigación, para realizar el análisis se adoptó el método 

descriptivo. El estudio descriptivo define los rasgos y características relevantes de 

cualquier fenómeno que se analice, o sea, busca medir o recolectar información 

de forma independiente o conjunta sobre las variables de estudio (Hernández, et 

al., 2010, p.92). 
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El estudio responde al diseño no experimental, tal como lo indica 

Hernández et al. (2010), “los diseños no experimentales son ejecutados sin 

manipular de manera deliberada las variables y en los cuales únicamente son 

contemplados los fenómenos en su ambiente natural para estudiarlos y los datos 

se recopilaron en un momento único” (p.154). 

La investigación describió y analizó la relación existente entre las clases 

virtuales y el estrés académico en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la convención en el año 2021.  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.4.1. Población  

Con respecto al universo analizado, se tomaron en cuenta la totalidad de 

los posibles sujetos llamados población, esta puede comprenderse como un grupo 

infinito o finito de aspectos o partes con particularidades en común (Arias, 2006).  

La población corresponde a la totalidad (305) de estudiantes de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba matriculados en el semestre académico 

de la carrera de ingeniería 2020-2021. 

Tabla 1 

Población de Estudiantes de la carrera de ingeniería U.N.I.Q 

Carrera Nº de Estudiantes 

Ingeniería Civil 103 

Ingeniería de Alimentos 100 

Ingeniería Agronómica 102 

Total 305 

Fuente: Dirección de servicios académicos UNIQ (2020) 
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3.4.2. Muestra 

Según, Sabino (2014) asevera que la muestra es todo subconjunto del 

universo, puede ser probabilística o no probabilística. Esta se calculó por medio 

del método estadístico probabilístico aleatorio simple en 305 estudiantes de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba matriculados en el semestre académico 

de la carrera de Ingeniería 2020-2021.  

El tamaño de la muestra fue determinado por el método estadístico 

aleatorio, a través de la fórmula de población finita: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞
 

𝑛 =
(305)(1.96)2 (0.5)(1 − 0.5)

(305 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2(0.5)(1 − 0.5)
=  170 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra a calcular. 

N= Tamaño del universo. 

Z= 1,96 es la desviación del valor medio. 

E= 0.05 es el margen de error. 

P= 0.5 es la proporción que se espera encontrar. 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO  

Se utilizará el análisis de correlación, simplificado en el enunciado: 

A mayor X, mayor Y (+) A mayor X, menor Y (-) 

Mediante la fórmula de Correlación Pearson: 
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En donde:  

r = Correlación 

n  = Muestra 

x = Clases virtuales  

y = Estrés académico  

3.6. PROCEDIMIENTO  

Se elegido el tipo de instrumento para el estudio a efectuar, en base a los 

indicadores de las variables 1 y 2. Seguido se presentó el documento de permiso a la 

universidad, el cual fue recepcionado en mesa de partes, luego en coordinación con el 

personal de la carrera de ingenierías, se pidió información de los docentes de los semestres 

a aplicar el instrumento de evaluación, se recogió la información y se desarrolló la misma. 

3.7. VARIABLES  

Tabla 2 

Operacionalización de variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

Clases Virtuales 

Didáctica 

Aprendizaje virtual 

Recursos para el aprendizaje 

Logros de aprendizajes 

Motivación 
Relación docente-estudiante 

Niveles de motivación 

Orientación 
Asesoramiento 

Comunicación y seguimiento 

Estrés Académico 

Estímulos estresores 
Entorno ambiental 

Entorno familiar 

Reacciones a estímulos 

estresores 

Físicas 

Psicológicas 

Comportamentales 

Estrategias de afrontamiento 
Adaptativas 

Inadaptativas 
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3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se desarrolló el Baremo para determinar los niveles en las variables y sus 

dimensiones, para la interpretación de los resultados descriptivos, se hizo a través del 

estadígrafo SPSS, se obtuvo los resultados de los porcentajes por medio de las tablas y 

sus figuras, para los resultados inferenciales se aplicó el coeficiente de correlación de r 

de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

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

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

dimensiones e indicadores propios del instrumento de recolección de información. 

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

Luego, se utilizaron técnicas de estadística descriptiva para examinar los datos 

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

correlación de Pearson para evaluar la hipótesis estadística, ya que el estudio era 

correlacional. 

Para cumplir con el desarrollo de los objetivos diseñados, la interpretación y 

análisis de cada uno de los ítems debió realizarse luego de la recolección de la 

información mediante las técnicas, de las cuales el encuestado tuvo la opción de 

seleccionar la que creyó más conveniente 

Para evaluar las variables de estudio, se elaboró un instrumento que consta de 22 

Ítems para la variable I: Clases virtuales y para la variable II: Estrés académico 35 Ítems. 

El instrumento fue aplicado a 170 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en la 

Universidad Intercultural de Quillabamba y cursan estudios en el semestre académico 

2020-2021. Seguidamente, se detallan los resultados del estudio:  
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Tabla 3 

Clases virtuales 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  10 6.0 

Rara vez 25 14.5 

Algunas veces 57 33.4 

Casi siempre 51 30.0 

Siempre 28 16.3 

Total 170 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 

 Clases virtuales 

 

Para la variable I: Clases virtuales, se obtuvo que el 33,3% de los estudiantes dicen 

que “algunas veces” las clases virtuales son un factor que causan estrés académico, el 

30% dicen que “casi siempre”, el 16,4% creen que “siempre”, el 14,5% aseguran que 

“rara vez” y el 6% restante indican que “nunca”. Ubicando la tendencia central en que las 

clases virtuales, “algunas veces”, causan estrés académico en los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería de la Universidad Intercultural de Quillabamba en el semestre académico 

2020-2021, tal como puede observarse en la tabla 3 y figura 1. 
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Tabla 4 

Dimensión 1: Didáctica 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  8 4.5 

Rara vez 21 12.5 

Algunas veces 56 32.8 

Casi siempre 55 32.4 

Siempre 30 17.9 

Total 170 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Dimensión 1: Didáctica 

 

Para la dimensión 1: Didáctica, los datos indicaron que el 32,8% de los estudiantes 

conciben, que su proceso de aprendizaje se desarrolló,” algunas veces”, en un ambiente 

apropiado que lo conduce a un aprendizaje autónomo; el 32,4% aseguran que “casi 

siempre”; para el 17,9% de los estudiantes piensan que “siempre”; el 12,5% creen que 

ocurre “rara vez” y el 4,5% de los estudiantes resaltantes piensan que “nunca”.  La 

tendencia central indica que “algunas veces” los estudiantes conciben que desarrollaron 

un proceso de aprendizaje con la metodología del aula virtual y que este les aporta 

herramientas para un aprendizaje autónomo. Tal como puede observarse en la tabla 4 y 

figura 2. 
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Tabla 5 

Dimensión 2: Motivación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  11 6.4 

Rara vez 27 16.1 

Algunas veces 61 35.9 

Casi siempre 50 29.1 

Siempre 21 12.5 

Total 170 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 

Dimensión 2: Motivación 

 

Para la dimensión 2: Motivación, los resultados señalan que el 35,9% de los 

estudiantes, “algunas veces”, percibieron que el ambiente de las clases y los recursos que 

utiliza el docente les resulten amenos; sin embargo, el 29,1% de los estudiantes 

percibieron que “casi siempre” se sienten motivados. El 12,5% dicen que “siempre” están 

motivados en el ambiente virtual de la clase, un 16,1% indicaron que “rara vez” y el 6,4% 

restante expresaron que “nunca” se sienten motivados. La tendencia central indica que, 

“algunas veces”, los estudiantes sienten motivación en el ambiente virtual de la clase, 

dado que es escasa la interacción que se realiza en ellos y el docente no puede atender 

con eficacia sus requerimientos. Tal como puede visualizarse en la tabla 5 y figura 3. 
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Tabla 6 

Dimensión 3: Orientación 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  12 7.1 

Rara vez 25 14.8 

Algunas veces 53 31.3 

Casi siempre 48 28.4 

Siempre 31 18.4 

Total 170 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 

Dimensión 3: Orientación  

 

Para la dimensión 3: Orientación los resultados indican que 31,3% “algunas 

veces” sintieron que exista una interacción docente-estudiante que le brindaron la ayuda 

que necesita en el proceso de aprendizaje llevándolo a necesitar más orientación, por otra, 

parte el 28,4% de los estudiantes expresan que “casi siempre” se siente orientados, luego 

se encuentra un 18,4% de la población estudiantil que dicen que “siempre”  sintieron que 

están orientados, y en contraste, se encontraron otra parte de los estudiantes, donde el 

14,8% dicen sentirse “rara vez” orientados y finalmente el 7,1% que resta percibieron que 

“nunca” son orientados a través de los escenarios virtuales de las clases. La tendencia 

central indicó que “algunas veces” los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba en el semestre académico 2020-2021,  
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Tabla 7 

Estrés académico 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  21 12.1 

Rara vez 39 22.8 

Algunas veces 55 32.3 

Casi siempre 36 21.4 

Siempre 19 11.4 

Total 170 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 

Estrés académico 

 

Para la variable II: Estrés académico, se observa que 32,3% de la población 

estudiantil “algunas veces” están expuestos en los ambientes virtuales a situaciones 

académicas que le provoquen estrés, el 22,8% de los estudiantes mencionaron que “rara 

vez” sienten estrés, el 21,4% expresaron que “casi siempre” tienen que realizar 

actividades que le provocan estrés, 12,1% afirman que “nunca” sintieron estrés y el 11,4% 

restante indican que “siempre” les ocasiono estrés el aprendizaje en el entorno virtual.  La 

tendencia central, dice “algunas veces” los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba en el semestre académico 2020-2021, sienten 

que las clases virtuales les ocasiona estrés académico. Tal como se puede observar en la 

tabla 7 y figura 5. 
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Tabla 8 

Dimensión 1: Estresores 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  14 8.2 

Rara vez 33 19.5 

Algunas veces 55 32.4 

Casi siempre 42 24.6 

Siempre 26 15.4 

Total 170 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 

 Dimensión 1: Estresores 

 

Para la dimensión 1: estresores de la variable II estrés académico se encontró que 

el 32,4% de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba en el semestre académico 2020-2021, “algunas veces” sintieron durante las 

clases en el ambiente virtual situaciones que le provocaron estrés causado por las 

actividades planificadas por el docente. Ahora, en el resto de la población encuestada, 

registraron que 24,6% “casi siempre” tuvieron manifestaciones de estrés académico, el 

19% afirmaron que “rara vez”, el 15,4% contestaron que “siempre” y el 8,2% restante 

manifestó que “nunca”. La tendencia central señala que “algunas veces” los estudiantes 

manifestaron síntomas de estrés académico como consecuencia de las clases virtuales. 

Tal como se puede observar en la tabla 8 y figura 6. 
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Tabla 9 

Dimensión 2: Reacción a estímulos estresores 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  26 15.5 

Rara vez 45 26.2 

Algunas veces 51 29.8 

Casi siempre 31 18.3 

Siempre 17 10.1 

Total 170 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Dimensión 2: Reacción a estímulos estresores 

 

Para la dimensión 2: reacción a estímulos estresores, se obtuvo que el 29,8% de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

en el semestre académico 2020-2021, “algunas veces” tuvieron expuestos en situaciones 

que le acarrearon reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que lo limitaron en 

su aprendizaje. Sin embargo, el 26,2% expuso que “rara vez” presentaron reacciones, el 

18,3% indicó que “casi siempre” se le presentaron reacciones de tipo psicológicas, físicas 

y comportamentales, el 15,5% dijo que “nunca” tuvieron manifestaciones de estrés y el 

restante 10,1% “siempre” presentaron manifestaciones que limitaron su aprendizaje por 

la angustia que causaron las clases virtuales. La tendencia central muestra que “algunas 

veces” los estudiantes sintieron reacciones producto de estímulos estresores. Tal como se 

presenta en la tabla 9 y figura 7. 
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Tabla 10 

Dimensión 3: Estrategias de afrontamiento 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Nunca  17 9.9 

Rara vez 33 19.6 

Algunas veces 62 36.5 

Casi siempre 41 24.1 

Siempre 17 9.8 

Total 170 100.0 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Dimensión 3: Estrategias de Afrontamiento 

 

Para la dimensión 3: Estrategias de afrontamiento, se muestran como resultado 

que el 36,5% de los estudiantes “algunas veces” tuvieron que recurrir a estrategias para 

minimizar los síntomas de nerviosismo y preocupación que le causaban las clases 

virtuales, el 24,1% “casi siempre” recurrieron a diferentes estrategias de afrontamiento, 

el 19,6% dicen que “rara vez”, el 9,9% manifestaron que “nunca” y el restante 9,8/ de los 

estudiantes encuestados indicaron que “siempre”. La tendencia central señala que 

“algunas veces” los estudiantes universitarios de la Carrera de Ingeniería de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba en el semestre académico 2020-2021, deben 

recurrir a estrategias de afrontamiento para minimizar el estrés académico que les 

ocasionan las clases virtuales. Tal como se puede percibir en la tabla 10 y figura 8. 
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Contrastación de hipótesis: Para la contrastación de la prueba de hipótesis y el análisis 

paramétrico, utilizamos la prueba de coeficiente de Pearson (r), esta prueba permitió el 

análisis de la relación entre las dos variables medidas en el nivel de razón o intervalo. 

Prueba de hipótesis general  

HI:  Las clases virtuales se relacionan de manera significativa con el estrés académico 

en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

de la provincia de la Convención en el año 2021. 

HO:  Las clases virtuales no se relacionan de manera significativa con el estrés 

académico en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 

Elección de nivel de significancia: 0.05 

Regla de decisión: 

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 11 

Matriz de correlación de la variable Clases virtuales y Estrés académico 

    
Clases 

virtuales 

Estrés 

Académico 

Clases virtuales 

Correlación de 

Pearson 
1 ,910** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 170 170 

Estrés Académico 

Correlación de 

Pearson 
,910** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 170 170 

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

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 10, permite visualizar el coeficiente de correlación de Pearson, que es 

igual a (0. 910) esto indica que existe una correlación positiva, los índices de correlación 

pueden tener una variación de -1,00 a + 1,00. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para 

indicar que las clases virtuales se relacionan significativamente con el estrés académico 

de los estudiantes universitarios de la Carrera de Ingeniería de la Universidad Intercultural 

de Quillabamba en el semestre académico 2020-2021. Este resultado es corroborado por 

el nivel de significancia (sig.= 0.000) siendo menor de p-valor 0.05, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Prueba de hipótesis específica 1 

HI  Las clases virtuales se relacionan significativamente con los estímulos estresores 

que activan el estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 

HO  Las clases virtuales no se relacionan significativamente con los estímulos 

estresores que activan el estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 

Elección de nivel de significancia: 0.005 

Regla de decisión:  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 
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Tabla 12 

Matriz de correlación de las clases virtuales con los estímulos estresores que activan el 

estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

    
Clases 

virtuales 

Estímulos 

estresores 

Clases virtuales 

Correlación de 

Pearson 
1 ,949** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 170 170 

Estímulos estresores 

Correlación de 

Pearson 
,949** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 170 170 

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

Fuente: Elaboración propia 

 

 La tabla 11, muestra el coeficiente de correlación Pearson, que es igual a (0.949) 

esto indica una correlación positiva, los índices de correlación pueden tener una variación 

de -1,00 a + 1,00. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para indicar que las clases 

virtuales se relacionan significativamente con los estímulos estresores que activan el 

estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de 

la provincia de la Convención en el año 2021. Este resultado es corroborado por el nivel 

de significancia (sig.= 0.000) siendo menor de p-valor 0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Prueba de hipótesis específica 2 

HI  Las clases virtuales se relacionan significativamente con la reacción a estímulos 

estresores en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 
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HO  Las clases virtuales no se relacionan significativamente con la reacción a 

estímulos estresores en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 

Elección de nivel de significancia: 0.005 

Regla de decisión:  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 13 

Matriz de correlación de las clases virtuales con la reacción a estímulos estensores en 

los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

    Clases virtuales 

Reacciones a 

estímulos 

estresores 

Clases virtuales 

Correlación de 

Pearson 
1 ,909** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 170 170 

Reacciones a estímulos 

estresores 

Correlación de 

Pearson 
,909** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 170 170 

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

Fuente: Elaboración propia 

  

La tabla 12, muestra el coeficiente de correlación de Pearson, que es igual a 

(0.909) esto indica una correlación positiva, los índices de correlación pueden tener una 

variación de -1,00 a + 1,00. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para indicar que las 

clases virtuales se relacionan significativamente con la reacción a estímulos estensores en 

los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la 

provincia de la Convención en el año 2021. Este resultado es corroborado por el nivel de 
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significancia (sig.= 0.000) siendo menor de p-valor 0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Prueba de hipótesis específica 3 

HI    Las clases virtuales se relacionan significativamente con las estrategias de 

afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 

HO    Las clases virtuales se relacionan significativamente con las estrategias de 

afrontamiento de estrés en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021. 

Elección de nivel de significancia: 0.005 

Regla de decisión:  

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 14 

Matriz de correlación de las clases virtuales con las estrategias de afrontamiento de 

estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba 

    Clases virtuales 
Estrategias de 

afrontamiento 

Clases virtuales 

Correlación de 

Pearson 
1 ,913** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 170 170 

Estrategias de 

afrontamiento 

Correlación de 

Pearson 
,913** 1 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 170 170 

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

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 13, muestra el coeficiente de correlación de Pearson, que es igual a 

(0.913) esto indica una correlación positiva, los índices de correlación pueden tener una 

variación de -1,00 a + 1,00. Por lo tanto, existe evidencia suficiente para indicar que las 

clases virtuales se relacionan significativamente con la reacción a estímulos estensores en 

los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la 

provincia de la Convención en el año 2021. Este resultado es corroborado por el nivel de 

significancia (sig.= 0.000) siendo menor de p-valor 0.05, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

4.2. DISCUSIÓN 

Con respecto a los resultados conseguidos a partir del instrumento aplicado y el 

respectivo análisis correspondiente, teniendo en cuenta los objetivos, las hipótesis 

planteadas en la investigación y los resultados de los estudios y antecedentes similares a 

la problemática existente, se presenta: 

El resultado para la hipótesis general fue el esperado para la investigación, se 

evidencia que la correlación de Pearson fue (0.910) es significativa, por lo tanto, la 

correlación es positiva. Por ende, se rechaza la hipótesis nula HO y se acepta la hipótesis 

alterna HI, donde se puede afirmar que existe evidencia suficiente para indicar que las 

clases virtuales se relacionan de manera significativa con el estrés académico en los 

estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia 

de la Convención en 2021. Este resultado es corroborado por la prueba de significancia 

bilateral cuyo valor obtenido es 0.000 menor, a la probabilidad p-valor 0.05.  

La presente investigación pretendió como objetivo general identificar la relación 

existente entre las clases virtuales y el estrés académico en los estudiantes universitarios 

de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el 
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año 2021. Los datos indican que existen factores y situaciones que conllevan al estrés 

académico cuando: el 18,8% de los estudiantes dicen que “rara vez” el ambiente de clase 

no es apropiado, el 33,5% de los estudiantes dicen que “algunas veces” no pueden 

comprender las materias prácticas durante las clases virtuales, el 35,3% de los estudiantes 

dicen que “algunas veces” las interacciones que se presentan en los ambientes virtuales 

entre los docentes y los estudiantes son insuficientes, el 31,2% de los estudiantes “algunas 

veces” siente que están desorientados y necesitan más atención del docente, el 35,4% de 

los estudiantes indican que cuando presentan dificultades deben ser resueltas por ellos 

mismos y el 30% de los estudiantes señalan que “algunas veces” tienen problemas con la 

plataforma situación que los estresa. 

Lo anterior es similar con el estudio de Castellano (2020) cuando señala que en 

su estudio pudo comprobar que la modalidad virtual a distancia ocasiona estrés en los 

estudiantes. Igualmente, Lovón y Cisneros (2020) están de acuerdo en que las clases 

virtuales, ocasionan estrés en los estudiantes; y, resultados semejantes mostraron Ticona 

et al. (2021) ante las clases virtuales y el estrés académico. En el mismo sentido, Sullca 

(2020) reporta como producto de su investigación la existencia de estrés académico en el 

67,7% de los estudiantes producto de las clases virtuales.  

Comparando los resultados con los estudios hallados sobre la educación virtual y 

el estrés académico, se encuentran semejanzas con los estudios de Asenjo et al. (2021) 

cuando reportan que el 64,4 % de los estudiantes presentaron niveles de estrés producto 

de la enseñanza virtual. Resultados semejantes, encontraron Campos y Garay (2021) al 

determinar la existencia de una correlación entre el estrés académico y el aprendizaje 

virtual; y en el trabajo de Ruíz Y Navarro (2021) cuando pudieron comprobar, que el 52% 

de los estudiantes presentan estrés académico producto del aprendizaje virtual. 
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Por lo que se puede, establecer semejanza con nuestra investigación cuando los 

resultados de las encuestas señalan que el 33,4% de los estudiantes “algunas veces” y el 

30% “casi siempre” presentan estrés académico producto de las clases virtuales, porque: 

se les dificulta la comprensión de las materias prácticas, no están acostumbrados al 

aprendizaje autónomo, no se desarrollan espacios de suficiente interacción verbal para el 

intercambio de ideas y que a pesar de este tipo de metodología les promueve el 

pensamiento crítico, presentan muchas dificultades cuando tienen dudas para el desarrollo 

y comprensión de las actividades. 

La visión qué nos aporta De la Cruz (2020) indica que las aulas virtuales resultan 

ser muy adecuadas para el establecimiento de nutritivas interacciones entre los docentes 

y los estudiantes, promoviendo la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo 

del aprendizaje autónomo. Sin embargo, en nuestro estudio, se encontró que el 36,6% de 

los estudiantes tienen problemas para trivializar los contenidos cuando se les presentan 

actividades interactivas en foros y chats, y tienen dificultades para el aprendizaje 

autónomo. Por lo que se infiere, que existe un porcentaje significativo de estudiantes que, 

no están familiarizados por ese tipo de actividades; dado, a las prácticas mnemotécnicas 

que han tenido los docentes. 

Asimismo, el resultado de la hipótesis específica 1, ha sido óptima en vista que, 

el resultado para la investigación fue de (0.949) de Pearson. De modo que se puede 

afirmar que la relación es significativa y positiva. Por esta razón, se rechazó la hipótesis 

HO y se aceptó la hipótesis alterna HI, donde se puede afirmar que las clases virtuales se 

relacionan significativamente con los estímulos estresores que activan el estrés en los 

estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia 

de la Convención en el año 2021.  
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Con respecto al primer objetivo específico se determinó  la relación entre clases 

virtuales y estímulos estresores en estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia Convención en el año 2021, como resultados 

se obtuvo la presencia de situaciones que estimulan el estrés académico, pudiéndose 

determinar que el 31,8% de los estudiantes “siempre” manifiestan tener mucha sobrecarga 

de tareas y trabajos, el 34,1% dicen que “casi siempre” las evaluaciones resultan ser un 

factor que los estresa porque deben poner en práctica el pensamiento crítico y ellos no 

están acostumbrados, el 35,3% mencionan  que “algunas veces” dicen que presentaron 

dificultades porque en las actividades evaluativas plantean temas que no han sido 

abordados en las  clases virtuales, el 33,5% de los estudiantes indican que “algunas veces” 

en las clases se genera poca participación, el 31,8% de los estudiantes registraron que les 

asignan muy poco tiempo para la entrega de los trabajos.  

En el estudio también, se observó que, al estimularse el estrés académico como 

consecuencia, aparecen en los estudiantes algunas reacciones, físicas, ante estas el 35,3% 

de los estudiantes dicen que “algunas veces” uno de los síntomas es la fatiga y el 32,9% 

contestaron que “algunas veces”, el dolor de cabeza. Con relación a las reacciones 

psicológicas, los estudiantes indicaron que las más comunes son: para el 35,3% “algunas 

veces” la depresión y la tristeza y un 35,3% “algunas veces”, la ansiedad y la angustia. Y 

en cuanto, las reacciones comportamentales, se obtuvieron que el 30% de los estudiantes 

afirmaron que “algunas veces” el desencanto por realizar las tareas y un 37,1% “casi 

siempre” adoptan la actitud de ausentarse de clase. 

Para el objetivo el segundo objetivo específico se estableció  la  relación entre las 

clases virtuales y las reacciones a estímulos estresantes en estudiantes universitarios de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba en el año 2021, se obtuvo que existen 

situaciones que se presentan como consecuencia del ambiente virtual siendo los niveles 
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de vinculación la relevancia que tiene para la aparición del estrés académico en los 

estudiantes, a través del estudio se determinó la predominancia de la siguiente manera: el 

41,2% de los estudiantes dicen “algunas veces” resultante estresante el no poder 

concentrarse bien en el ambiente virtual y la personalidad y que les ofrece el docente no 

es de su agrado, el 38,8% de los estudiantes indican que “casi siempre” tienen dificultades 

para la comprensión de las materias prácticas, el 35,5% de los estudiantes señalan que 

“algunas veces” el ambiente de la clase virtual no es de su agrado, el 35,3% “algunas 

veces” mencionan que falta acompañamiento del docente durante el proceso de 

aprendizaje, el 34,1% de los estudiantes dicen que “casi siempre” se sienten desorientados 

y el 31,8% afirman que “siempre” y “casi siempre”, existe sobrecarga de tareas y el 

tiempo de entrega es muy limitado. 

En cuanto al tercer objetivo específico, se identificó  la relación de clases virtuales 

y las estrategias de afrontamiento para minimizar el estrés académico asociado con las 

clases virtuales en estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la convención en el año 2021, se obtuvo que los 

estudiantes “algunas veces” optan preferentemente para minimizar el estrés académico 

con las siguientes actividades, el 46,5% reportó que buscan distraerse con otras 

actividades, el 42,9% dijo que conversan sobre lo que sienten para solucionar la situación, 

el 38,2% dijo que elaboran una planificación para la realización de sus tareas y el 36,5% 

respondió que tratan de conservar el sentido del humor. 

Estudios a nivel internacional sustentan la presente investigación, al plantear la 

existencia de estímulos estresores, que producen el estrés en los estudiantes cuando 

aprenden en espacios virtuales, entre ellos están: González (2020) señala como uno de 

los estímulos estresores, los recursos económicos de los estudiantes que los limita para 

poseer una buena herramienta tecnológica y conexión a internet; el estudio de Expósito y 
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Marsollier (202), además de señalar el recurso económico como limitante, indica  

también, el apoyo familiar como otro factor importante, que deriva en un estímulo 

estresante. En la misma, perspectiva indica López y Rodríguez (2020) que otro elemento 

determinante para generar el estrés académico es la carencia de la competencia 

tecnológica en los estudiantes y docentes. 

Con relación a los hallazgos a nivel nacional y que constituyen sustento a nuestro 

estudio, están el estudio de Asenjo et al. (2021) el cual determinó que la sobrecarga de 

tareas y trabajos, que los docentes le asignan a los estudiantes para reforzar las 

interacciones en los espacios virtuales estimulan el estrés en los estudiantes. Además, 

Ruíz y Navarro (2021) reportan en su estudio que el 52% de los estudiantes dicen sentir 

estrés académico porque están sobrecargados de tareas y evaluaciones en las clases 

virtuales. El mismo resultado obtuvo Lovón y Cisneros (2020) pero al profundizar en las 

repercusiones de las clases virtuales, los estudiantes señalaron que les produce frustración 

y los empuja a la deserción académica. 

El estudio de Umeres (2020) guarda relación con la investigación cuando 

menciona que en el estudio virtual existe inexistencia de las relaciones interpersonales; 

donde los resultados de la presente investigación arrojaron que el 32, 8% de los 

estudiantes mencionan que “algunas veces” y el 32,4% dicen que “casi siempre”, la 

sobrecarga de tareas y trabajos, las evaluaciones que le exigen un pensamiento crítico el 

cual no están acostumbrados a activarlo, la poca interacción que el docente desarrolla en 

los espacios virtuales y el poco tiempo que se le asigna para desarrollar las actividades 

hacen que se sientan muy estresados. 

De acuerdo con Lara (2001) los espacios educativos mediados por las aulas 

virtuales ofrecen un aprendizaje accesible a cualquier punto geográfico, sin embargo, los 
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estudiantes deben ser instruidos en la modalidad educativa virtual, con finalidad de poder 

aprovechar la dinámica interactiva que este les puede aportar a ambos. Por lo que se 

infiere, que los docentes y estudiantes deben de desarrollar sus habilidades y capacidades 

tecnológicas y centrarse en la realización más activa y menos estresantes  

El resultado de la hipótesis específica 2, ha sido óptima en vista que, el resultado 

de la correlación para la investigación fue de (0.909) de Pearson. De modo que se puede 

afirmar que la relación es significativa y positiva. Por esta razón, se rechazó la hipótesis 

HO y se aceptó la hipótesis alterna HI, donde se puede afirmar que las clases virtuales se 

relacionan significativamente con la reacción a estímulos estresores en los estudiantes 

universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia de la 

Convención en el año 2021. 

Los estudios de Castellanos (2020) y Sullca (2020) le aportan soporte a nuestro 

estudio, cuando señalan que la modalidad virtual les ocasiona a los estudiantes ansiedad, 

temor y fatiga crónica, provocando el deterioro de los hábitos de estudio, desmotivación 

y bajo rendimiento académico. Y, sin embargo, los resultados de las entrevistas que se 

realizaron en nuestro trabajo investigativo dicen el 29,8% de los estudiantes que “algunas 

veces” y el 18,3% que “casi siempre”, sienten motivación por las actividades activas, en 

los espacios virtuales; lo que los conduce a realizar sus tareas con agrado, pero, cuando 

se les recarga de tareas y presentan dificultades para resolverlas, se sienten mal 

físicamente presentando, comúnmente dolores de cabeza o fatiga crónica, que los lleva a 

no querer realizar las tareas escolares y los pone de mal genio.  

Se infiere que el estímulo estresor que más influye en el estrés académico es la 

sobrecarga de tareas, trabajos y evaluaciones. De aquí parte la gran importancia que le 

otorga Fainholc (1999) cuando afirma que la planificación de las actividades didácticas y 
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la participación activa en el ambiente virtual, requieren de un minucioso estudio 

planificación. Dado, que estos ambientes deben generar saberes gratificantes y el 

desarrollo del pensamiento crítico desde la acción y praxis que imparta el docente.  

El resultado de la hipótesis específica 3, ha sido óptima en vista que, el resultado 

de la correlación para la investigación fue de (0.913) de Pearson. De modo que se puede 

afirmar que la relación es significativa y positiva. Por esta razón, se rechazó la hipótesis 

HO y se aceptó la hipótesis alterna HI, donde se puede afirmar que las clases virtuales se 

relacionan significativamente con las estrategias de afrontamiento de estrés en estudiantes 

universitarios de la UIQ  de la provincia de la Convención en el año 2021. 

Lo anterior se asemeja con los hallazgos presentados por Campos y Garay (2021) 

cuando señalan que encontraron una correlación de 0,224 entre las estrategias de 

afrontamiento y el aprendizaje virtual debido a que produce en los estudiantes estrés 

académico; también, Castellanos (2020) encontró que los estudiantes que recibían clases 

virtuales presentaron síntomas de estrés y ansiedad; por lo que, se tuvieron que aplicar 

estrategias de afrontamiento. En contraste, en este trabajo investigativo los resultados 

reseñan que el 36,5% de los estudiantes “algunas veces” y el 24,1% “casi siempre” 

hicieron uso de estrategias para afrontar el estrés académico producto de las clases 

virtuales. Entre las estrategias que los estudiantes emplearon para el afrontamiento del 

estrés académico el 46,5% señalan que “algunas veces” recurren a la distracción evasiva, 

y, el 42, 9% de los estudiantes “algunas veces”, buscan verbalizar la situación que les 

preocupa.  Por lo tanto, se infiere que producto del estrés académico que les producen las 

clases virtuales a los estudiantes, estos buscan estrategias de afrontamiento para poder 

minimizar los efectos del estrés, siendo las empleadas la búsqueda de actividades que les 

aporten distracción y la conversación sobre la situación que les molesta para poder 

resolver el problema que los estresa. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Para el objetivo general identificar la relación que existe entre las clases 

virtuales y el estrés académico en estudiantes universitarios de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia de la 

Convención en el año 2021; es rechazada la hipótesis nula planteada en el 

estudio, ya que se evidencia a través de los resultados que las clases 

virtuales se relacionan de manera significativa con el estrés académico en 

los estudiantes universitarios de la Universidad Intercultural de 

Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 2021.  De los 

resultados obtenidos se deduce que existen factores y situaciones en las 

clases virtuales, que conllevan al estrés académicos, siendo las que mayor 

peso tienen en los estudiantes la falta de comprensión por parte de los 

estudiantes de las materias prácticas y el hecho de sentirse desorientados, 

por lo que es evidente que falta más atención del docente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021.  

SEGUNDA:  Respecto al primer objetivo específico se determinó que entre las clases 

virtuales y estímulos estresores en estudiantes universitarios de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia de la 

Convención en el año 2021. Los resultados ponen en evidencia una 

relación significativa entre las clases virtuales y los estímulos estresores 

que activan el estrés en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 
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2021. Demostrándose que los estudiantes presentan estrés académico 

producto de las clases virtuales, presentan sobrecarga de tareas y trabajos 

que se les exigen en un corto tiempo de entrega. 

TERCERA:  Acerca del segundo objetivo específico, se estableció los niveles de 

relación y las relaciones a estímulos estresantes en estudiantes 

universitarios de la Universidad Intercultural de Quillabamba de la 

provincia de la Convención en el año 2021. Se pudo precisar que existe 

relación significativa entre las clases virtuales y la reacción con los 

estímulos estresores en los estudiantes universitarios de la Universidad 

Intercultural de Quillabamba de la provincia de la Convención en el año 

2021. Los resultados señalan que se evidencian situaciones que ocurren 

como consecuencia del ambiente virtual de la clase, encontrándose niveles 

de vinculación con gran relevancia para que aparezca el estrés académico; 

donde se observa predominancia de la concentración y trato del docente 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

CUARTA:  En cuanto al tercer objetivo específico, identificar la relación de clases 

virtuales y las estrategias de afrontamiento minimizan el estrés académico 

asociado con las clases virtuales en estudiantes universitarios de la 

Universidad Intercultural de Quillabamba de la provincia de la 

Convención en el año 2021. Los resultados dicen que existe una relación 

significativa entre las clases virtuales y las estrategias de afrontamiento de 

estrés en los estudiantes, los cuales optan por buscar otras actividades a 

manera de distracción, planifican la realización de sus tareas y conversan 

lo que sienten a fin de encontrar solución al estrés académico. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Es necesario una revisión de la planificación de los docentes acerca de las 

estrategias didácticas para la enseñanza de las materias prácticas a fin de 

ajustar aquellas que sean más adecuadas a los estudiantes en el aprendizaje 

de las materias prácticas. 

SEGUNDA:  Se deben revisar el plan de actividades que los docentes ponen en práctica 

con los estudiantes a fin de encontrar la sustitución de las actividades que 

le resultan estresantes a los estudiantes y asignarles un tiempo justo para 

su entrega. 

TERCERA:  Es necesario verificar cómo se está realizando el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los espacios virtuales con la intención de mejorar la 

comunicación docente-estudiante y el ambiente donde se desarrolla. 

CUARTA:  Finalmente, se recomienda estudiar el ambiente de las clases virtuales para 

minimizar los efectos estresores a través de actividades que motiven a los 

estudiantes y que le brinden una orientación efectiva. 
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ANEXO 1: Instrumento para medir la variable I: Clases Virtuales.  

CUESTIONARIO 

Lea cuidadosamente, responda según su criterio, marcando con una equis (X)  cada Ítem. 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARA VEZ ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 
DIMENSIÓN DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 

1.- El ambiente de clase virtual puede concebirse como apropiado para desarrollar 

su aprendizaje 

     

2.- El ambiente de clase virtual le permite interactuar e intercambiar ideas       

3.- La actividad docente desarrollada en la clase virtual reemplaza o complementa 

la forma presencial de enseñar 

     

4.- La transmisión de conocimientos en la clase virtual promueve e incentiva el 

pensamiento crítico 

     

5.- En las clases virtual utilizan recursos de aprendizaje como textos, guías, etc.      

6.- Los foros, chat, audios, etc.; trivializa la profundidad de los contenidos      

7.- La clase virtual lo ha conducido a un aprendizaje autónomo      

8.- Presento dificultad en la comprensión de las materias prácticas y las 

orientaciones me son insuficientes 

     

9.- No presento dificultad en la comprensión de las materias teóricas y las 

orientaciones son suficientes 

     

DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

10.- El ambiente de clase virtual le resulta más ameno que el de la clase tradicional      

11.- El docente lo acompaña en el proceso de       

12.- se siente motivado por los recursos que utiliza el docente en la clase      

13.- La interacción en el ambiente virtual lo motiva en su proceso de formación      

14.- Se siente satisfecho de las estrategias de evaluación que se realiza en la 

educación virtual 

     

15.- La estructura y organización del ambiente virtual logran captar mi atención      

16.- En el ambiente virtual puedo concentrarme bien y realizar todas las tareas con 

agrado 

     

DIMENSIÓN ORIENTACIÓN 1 2 3 4 5 

17.- El docente lo acompaña en el proceso de aprendizaje y lo orienta cuanto usted 

lo necesita 

     

18.- Existe interacción docente-estudiante en el proceso educativo no presencial      

19.- Cuando tiene dificultades con algunas actividades es orientado oportunamente 

por el docente 

     

20.- El docente me acompaña durante todo el proceso de aprendizaje virtual.      

21.- El docente me envía mensajes para comunicar mi avance en las tareas y 

actividades de la asignatura. 

     

22.- El docente realiza el seguimiento y monitoreo de mi asistencia en clases 

virtuales. 

     

23.- El docente muestra empatía en su comunicación durante las sesiones de cases 

virtuales. 

     

24.- Las dificultades presentadas en el manejo de la plataforma fueron resueltas 

con la ayuda del docente 

     

25.- Las estrategias y metodologías aplicadas por los docentes generan dificultad en 

la comprensión de las materias prácticas y teóricas las 

     

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Instrumento para medir la variable II: Estrés Académico.  

Cuestionario 

Lea cuidadosamente, responda según su criterio, marcando con un aspa (X) sólo una vez en cada 

Ítem. 

 

Escala Utilizada: 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARA VEZ ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

 

 
I.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA TE ESTRESARON LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES? 

     

DIMENSIÓN ESTRESORES 1 2 3 4 5 

1.- La competencia con los compañeros de grupo      

2.- Exceso de responsabilidad personal por cumplir con las obligaciones escolares      

3.- Sobrecarga de tareas y trabajos escolares      

4.- La personalidad y el carácter del profesor      

5.- Las evaluaciones de los profesores (exámenes, ensayos, trabajos de investigación, 

etc.)  

     

6.- El tipo de trabajo que te piden los profesores (consultas de temas, fichas de 

trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

     

7.- No tener los temas que se abordan en la clase      

8.- Participación en la clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.)      

9.- Tiempo limitado para hacer el trabajo      

II.- ¿CON QUÉ FRECUENCIA TUVISTES LAS SIGUIENTES 

REACCIONES? 

     

DIMENSIÓN REACCIONES A ESTÍMULOS – REACCIONES FÍSICAS 1 2 3 4 5 

10.- Trastornos en el sueño (Insomnio o pesadillas)       

11.- Fatiga Crónica (cansancio permanente)      

12.- Dolores de cabeza o migrañas      

13.- Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea      

14.- Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.      

15.- Somnolencia o mayor necesidad de dormir      

REACCIONES PSICOLÓGICAS 1 2 3 4 5 

16.- Inquietud (Incapacidad de relajarse y estar tranquilo)      

17.- Sentimientos de depresión o tristeza (decaído)      

18.- Ansiedad, angustia o desesperación      

19.- Problemas de concentración      

20.-Sensación de tener la mente vacía      

21.- Problemas de memoria      

22.- Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad      

REACCIONES COMPORTAMENTALES 1 2 3 4 5 

23.- Conflictos o tendencias a polemizar o discutir      

24.- Aislamiento de los demás      

25.- Desgano por realizar labores escolares      

26.- Absentismo de las clases      

27.- Aumento o reducción del consumo de alimentos      
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¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZASTES LAS SIGUIENTES 

ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA SITUACIÖN QUE TE CAUSABA 

PREOCUPACIÓN O EL NERVIOSISMO? 

     

DIMENSIÓN ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 1 2 3 4 5 

28.- Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin 

dañar a otros) 

     

29.- Elaboración de un plan y ejecución de sus tareas      

30.- Tomar la situación con sentido del humor      

31.- Elogios así mismo      

32.- Distracción evasiva      

33.- La religiosidad (Oraciones o asistencia a misa)      

34.- Búsqueda de información sobre la situación      

35.- Ventilación y confidencias (verbalización de la situación que preocupa)      

Fuente: Inventario SISCO (Barraza, 2007). Adaptado 
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ANEXO 3: Formato de validación de instrumento  
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Juez 2: Dr. Rojas Enriquez Hesmeralda 
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Juez 3: Dr. Camero Zubizarreta Eddie Felipe 
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ANEXO 5. Base de datos  

• Base de datos del cuestionario para la variable I: Clases Virtuales. 
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• Base de datos del cuestionario para la variable II: Estrés Académico. 
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ANEXO 6: Análisis de fiabilidad de Alfa de Cronbach 

 

• Análisis de fiabilidad del cuestionario para la variable I: Clases Virtuales. 
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• Análisis de fiabilidad del cuestionario para la variable II: Estrés Académico. 
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ANEXO 7: Declaración jurada de autenticidad 
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ANEXO 8: Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional 

 


