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Resumen- Con la COVID 19 se ha evidenciado que los estudiantes universitarios se han visto afectados en el aspecto psicológico que a su 

vez fue reflejada en reacciones fisiológicas, emocionales, cognitivas y conductuales, ¿Tendrá el clima organizacional de la universidad 

importancia para estos aspectos?  El objetivo del presente trabajo de investigación, fue determinar la relación entre el estrés académico y el 

clima organizacional en los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de una universidad pública en pospandemia COVID 19. 

Como metodología se empleó la investigación aplicada, nivel descriptivo, diseño correlacional, enfoque cuantitativo y, la técnica encuesta, 

además se propuso un modelo de interacción de variables por ecuaciones estructural SEM por análisis factorial exploratorio de los componentes. 

Se aplicaron los instrumentos Inventario de SISCO de estrés académico y clima organizacional en escala ordinal a una muestra de 1 427 

estudiantes de una población de 1 500. Los resultados obtenidos indican que existe relación inversa débil y significativa entre estrés académico 

y clima organizacional en la muestra analizada (rho de Spearman =-0.13; sig= 5%), además que el afrontamiento y los síntomas (S) del estrés 

inciden en el diseño organizacional universitario (DO), y que DO influencia a la cultura organizacional (CUO) y el potencial humano (PH) del 

estudiante; los estresores afectan a PH, S y el clima organizacional. 

Palabras clave: estrés académico, estresores, COVID 19, clima organizacional, universitarios. 

 

Abstract— With COVID 19 it has been evident that university students have been affected psychologically, which in turn was reflected in 

physiological, emotional, cognitive and behavioral reactions. Will the organizational climate of the university be important for these aspects? 

The objective of this research work was to determine the relationship between academic stress and the organizational climate in the students of 

the General Studies Academic Unit of a public university in the post-COVID 19 pandemic. Applied research, descriptive level, was used as a 

methodology. Correlational design, quantitative approach and survey technique; in addition, a model of interaction of variables by structural 

equations (SEM) by exploratory factor analysis of the components was proposed. The SISCO Inventory of academic stress and organizational 

climate instruments were applied on an ordinal scale to a sample of 1,427 students from a population of 1,500. The results obtained indicate 

that there is a weak and significant inverse relationship between academic stress and organizational climate in the sample. analyzed (Spearman's 

rho = -0.13; sig = 5%), in addition that coping and symptoms (S) of stress influence the university organizational design (OD), and that OD 

influences the organizational culture (CUO) and the human potential (PH) of the student; Stressors affect PH, S and the organizational climate. 

Keywords: academic stress, stressors, COVID 19, organizational climate, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Como es de conocimiento general, el año 2020 se ha caracterizado por ser un año donde la pandemia tuvo una enorme influencia en todas 

las actividades del ser humano a nivel mundial. En Perú, como en el mundo, los primeros estudios del efecto de la pandemia en la población se 

siguen desarrollando. Son muchas las preocupaciones de esta inédita situación, siendo la educación una de las más importantes. Las instituciones 

educativas en todos los niveles del país asumieron la gran responsabilidad de proteger la salud de sus comunidades académicas y anunciaron el 

cierre de todas sus instalaciones, sabedores de las afectaciones al ejercicio de sus funciones sustantivas (como la docencia, investigación y 

vinculación de servicios). 

 

En todo ese proceso los estudiantes universitarios se han visto en la necesidad de adaptarse a la educación remota y virtual de manera 

obligatoria y veloz, con una brecha digital de todo tipo, por ejemplo; el acceso a internet, la competencia digital, no contar con los equipos 

necesarios, etc.; con el cual conllevo a la preocupación y el incremento del nivel de estrés en los universitarios. [1]. 

 

El estrés se considera como un proceso complejo en su génesis fisiopatológica, donde se puede evidenciar de diversas maneras, como; 

trastornos gastrointestinales, insomnio y resistencia a la insulina, alteraciones de la memoria, trastornos adaptativos, obesidad, y depresión, entre 

otras [2], [3]. Pero cuando es en el plano educativo, nos referimos al estrés académico. 

 

En las diversas regiones de la India como la oriental, occidental, norte y sur; los estudiantes universitarios entre los 18 y 24 años reflejan 

que el 85,1% tienen antecedentes de fracaso académico [4]. Mientras que [5] encontraron que los estudiantes universitarios tuvieron un nivel 

de estrés académico general y variables de composición corporal como el porcentaje de grasa y el Índice de Masa Corporal (IMC), además de 

relaciones con variables de manejo emocional, tal como la comprensión emocional y la regulación emocional. 

 

El 100% de las estudiantes universitarias entre 18 y 54 años de una universidad pública de Costa Rica reflejaron que tienen estrés académico, 

el cual se traduce que presentaron momentos de nerviosismo y preocupación durante el ciclo lectivo. [5]. 

 

Por su parte, [6] indican que el 83% de estudiantes universitarios peruanos han experimentado estrés académico durante el semestre, con 

mayor presencia de niveles medio y medio alto. 

 

Mientras que para Likert (1967), citado por [7] el clima organizacional de instituciones educativas son esfuerzos para puntualizar las 

características del sistema de interacción-influencia existente en cada una de ellas. Para este autor el proceso de interacción y el sistema de 

interacción-influencia, incluye los procesos de comunicación, motivación, liderazgo, establecimiento de metas, toma de decisiones, 

coordinación, control y evaluación. La forma en la cual esas interacciones son efectuadas en la organización (características y cualidades), 

ejercen una influencia importante en desarrollar y moldear la conducta humana. Asimismo, el clima organizacional universitario es el conjunto 

de factores tangibles (infraestructura, recursos, etc.) e intangibles (valores, relaciones interpersonales, situaciones, etc.), que se viven a diario 

en la universidad. La dinámica entre estos factores es bidireccional, es decir, cada uno de ellos puede ser actor u objeto de afectación en relación 

con otro, [8]. 

 

Algunas investigaciones en relación al clima organizacional indican la importancia de su estudio debido a la información valiosa que se 

obtiene para la gestión del cambio, ya que se orienta al análisis de las personas que componen la organización con enfoque sistémico, por ello 

se convierte en una necesidad estudiarlo, entenderlo y atenderlo para beneficio de los trabajadores y de toda la organización. [9]. 

 

Así probablemente con todos estos cambios tan repentinos, los estudiantes han desarrollado niveles de estrés académico y, por ende, ello ha 

repercutido de una manera inadecuada, en el clima organizacional de la Unidad Académica de Estudios Generales de la universidad pública. En 

ese contexto, surgió la necesidad de investigar la relación entre el estrés académico y el clima organizacional en estudiantes universitarios de 

una universidad pública en Perú en pospandemia COVID-19. Conocer la magnitud del problema nos permitirá plantear alternativas de solución 

para el buen rendimiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

El Modelo Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico planteado por (Barraza,2006) permite definir al estrés académico 

como un proceso sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se manifiesta de forma descriptiva en tres momentos: 

Primero; el estudiante se ve sometido, en contextos escolares, a una serie de demandas que, bajo la valoración del propio  estudiante, son 

consideradas estresores, al considerar que dichas demandas desbordan los recursos con los que cuenta para realizarla (al estudiante le demanda 

el docente realizar una exposición en dos días y esto lo estresa al considerar que no tiene el tiempo suficiente para preparar una buena 

exposición). Segundo; esos estresores provocan un desequilibrio sistémico (situación estresante) que se evidencia en una serie de síntomas (el 

estrés generado por la exigencia de realizar esa exposición en dos días provoca en el alumno la pérdida del apetito, dolor de cabeza y ansiedad 

ante la inminencia de la exposición). Tercero; ese desequilibrio sistémico obliga al estudiante a realizar acciones de afrontamiento (output) para 

restaurar el equilibrio sistémico (ante los síntomas que reflejan el estrés que presenta en ese momento, el estudiante decide salir a caminar y 

olvidarse un poco de eso que lo inquieta). 

 

El clima organizacional de acuerdo a Fernández, et al. (2017) son las percepciones compartidas por los miembros de una organización 

respecto a un trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones interpersonales que tiene lugar en torno a el y las diversas regulaciones 

formales e informarles que afectan a dicho trabajo. Las variables son: Potencial humano; constituye el sistema social interno de la organización, 

compuesto por individuos y grupos grandes y pequeños; diseño estructural, es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas 

de dos o más personas; y cultura de la organización, es el ambiente en el cual se van a desarrollar todas la relaciones, normas y patrones de 

comportamiento lo que se convierte en la cultura de la organización. 
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III.  METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTO 
 

El enfoque de investigación fue cuantitativo y el nivel de la investigación descriptivo y el diseño correlacional. El método que se utilizó es 

el deductivo pues partió de datos generales aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular e independiente. El tipo de 

investigación fue básica de nivel correlacional. El diseño de investigación en el cual se enmarca la investigación según su dimensión temporal 

fue ex post facto, en este caso no se manipuló ninguna variable experimental. 

 

El país seleccionado para el estudio es el Perú, pues fue uno de los países que tuvieron una lenta reacción a la pandemia, el gobierno 

dictaminó diversas medidas que fueron madurando en la escalada de Covid 19, afectado como en la mayoría de países latinoamericanos por la 

crisis política, económica y ética del ciudadano y gobernante peruano [10], [11]. 

 

La población y muestra está conformada por una población de 1.500 estudiantes universitarios, con una muestra de 1 427 estudiantes Unidad 

Académica de Estudios Generales de la universidad pública de acuerdo al muestreo no probabilístico. La distribución de facultades a que 

pertenecen los estudiantes se puede apreciar en la figura 1. 

 

El estudio hizo uso del Inventario Cisco - Inventario Sistémico Cognoscitivista, por su grado de efectividad a medir el grado auto reportado 

de estrés académico y los principales estresores (E), sintomatología asociada al estrés (S) y estrategias de afrontamiento (ES)  de los estudiantes  

de universidades, este instrumento fue validado ampliamente y su efectividad corroborada por científicos del mundo  [12]-[15]. Como segundo 

instrumento de recolección se utilizó el instrumento de clima organizacional universitario, que mide el potencial humano (PH), diseño 

organizacional (DO) y cultura organizacional (CUO). En las escalas de nunca (1), casi nunca (2), rara vez (3), algunas veces (4), casi siempre 

(5), siempre (6). Fernández, et al. (2017). 

 

Los datos fueron recolectados en un solo momento de forma virtual y llevó aproximadamente 20 minutos para poder extraer los datos, los 

estudiantes dieron consentimiento informado por check antes de iniciar el cuestionario, el link del cuestionario es: 

https://forms.gle/jj6q9xrXUN2wd7fo6 Los datos fueron analizados descriptiva e inferencialmente por medio del Software libre R utilizando las 

librerías factoextra, corrplot y ggplot2, tras importar la base de datos de formato de Microsoft Excel .xlsx LTSC Standard 2021. El análisis 

descriptivo contempló 3 niveles leve, moderado y agudo; La parte inferencial inició con la gráfica de dispersión y análisis de normalidad, pues 

de este depende el estadístico a utilizar. Posteriormente se realizó la matriz de correlaciones indicando mediante colores las significancias 

estadísticas e índices de Rho de Spearman. 

 

Las variables y resultados de correlación permitieron modelar mediante metodología SEM un modelo de ecuaciones estructurales mediante 

análisis factorial exploratorio de las dimensiones consideradas como variables observables, para ello se siguió la propuesta de [16] y [17] para 

especificar y re-especificar con el modelo adecuado la propuesta de hipótesis estructurales. 

 

 

IV.  RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

La codificación de abreviaturas y número de ítems por variable obedecen a la siguiente tabla 1. Los resultados descriptivos mostradas en la 

figura 2 indican que el 18% (251) de los estudiantes, presentan estrés académico leve, 81% (1155) se encuentran en el nivel moderado y solo el 

1% (21) presentan estrés académico agudo. 36% (516) presentan nivel leve la dimensión estresores de la variable estrés académico, 58% (833) 

se encuentran en el nivel moderado y solo el 5% (78) presentan nivel agudo la dimensión estresores de la variable estrés académico. 43% (616) 

de los estudiantes, presentan síntomas leves de estrés académico, 51% (721) presentan síntomas de nivel moderado y solo el 6% (90) presentan 

síntomas de nivel agudo de estrés académico. El 12% (176) de los estudiantes, presentan estrategias de afrontamiento leve, 75% (1075) presentan 

estrategias de afrontamiento del nivel moderado y el 12% (176) presentan estrategias de afrontamiento de nivel agudo. 

 

El 75% (1067) de los estudiantes, mencionan que existe un alto nivel de clima organizacional universitario, 25% (350) mencionan que los 

climas organizacionales se encuentran en el nivel intermedio en la Unidad Académica de una universidad pública en Perú en pospandemia 

COVID-19.  y solo el 1% (10) menciona que existe un clima organizacional de nivel bajo. El 69% (983) de los estudiantes, mencionan que 

existe un alto potencial humano, 30% (424) mencionan que el potencial huma se encuentran en el nivel intermedio y solo el 1% (10) menciona 

que existe un potencial humano de nivel bajo. El 77% (1103) de los estudiantes, mencionan que existe un alto nivel de diseño organizacional, 

22% (310) mencionan que el diseño organizacional se encuentra en el nivel intermedio y solo el 1% (14) menciona que existe un diseño 

organizacional de nivel bajo. 84% (1202) de los estudiantes, mencionan que existe un alto nivel de cultura organizacional universitario, 15% 

(218) y solo el 0,8% (7) menciona que existe una cultura organizacional de nivel bajo mencionan que la cultura organizacional se encuentra en 

el nivel intermedio en la Unidad Académica de Estudios Generales de una universidad pública en Perú en pospandemia COVID-19.   

 

Contrastación de las hipótesis 
 

Para iniciar con la evaluación de contrastación de hipótesis fue necesario visualizar el gráfico de dispersión (Figura 3), para ello se hizo el 

graficado en el software R, en ella se puede observar una nube poco definida de puntos, pero con ligera tendencia negativa. El análisis de 

normalidad evidencia que la variable clima organizacional tiene distribución normal (W = 0.98442, p-value = 4.711e-11) y la variable Estrés 

académico no normal (W = 0.99817, p-value = 0.1364). 

 

La Hipótesis General de la investigación postula que existe una relación directa y significativa entre estrés académico y clima organizacional 

en los estudiantes en pospandemia COVID-19. El estadístico de prueba elegido es la Rho de Spearman y la regla de decisión indica que se 

rechaza la hipótesis nula si es mayor a 0 (ρ > 0) a un nivel de significancia 5%. Los resultados se visualizan en el grafico 4. 

 

En el grafico se presentan los resultados de la correlación con el fin de contrastar la hipótesis general, la Sig. Bilateral entre el estrés 

académico EA y el clima organizacional CO resultó ser significativa al nivel 0,05 con un rho débil y negativa (-0.13); por lo que se rechaza la 

hipótesis nula (H0), es decir no existe una relación directa y significativa entre estrés académico y clima organizacional en los estudiantes, si 

no que la correlación que existe entre ellas es negativa y débil. 

https://forms.gle/jj6q9xrXUN2wd7fo6
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De esa misma forma las correlaciones entre variables y dimensiones indican que se tienen correlaciones negativas moderadas entre el Clima 

organizacional (CO) y los estresores (-0.31) y los síntomas de estrés (-0.31), pero se resalta la correlación positiva moderada entre el CO y las 

estrategias de afrontamiento fuertes (0.38) y positivas entre el estrés académico y los estresores. Respecto a las correlacione del Estrés académico 

y las dimensiones del clima organizacional se obtienen valores negativos significativos, es decir la correlación débil negativa con el potencial 

humano (PH) es de -0.13, con el diseño organizacional DO de -0.1 y con la cultura organizacional CUO de -0.14. 

 

De la matriz de correlaciones se observa de igual forma las correlaciones negativas moderadas entre los estresores con las dimensiones PH 

(-0.28), DO (-0.27) y CUO (-0.3); el comportamiento es similar entre los síntomas del estrés con PH (-0.28), DO (-0.27) y CUO (-0.3), pero se 

debe resaltar que las estrategias de afrontamiento al estrés tienen relación significativa positiva moderada con PH (0.34), DO (0.36) y CUO 

(0.34). Se observa la ausencia de significancia entre las estrategias de afrontamiento ES y Estresores E y síntomas S, es de extrañar pues 

pertenecen a la misma variable. 

 

Debido a los valores obtenidos y con el afán de dar explicación practica el equipo de investigadores vio la necesidad de proponer un modelo 

de ecuaciones estructurales por la metodología SEM y máxima verosimilitud, por análisis factorial exploratorio de las dimensiones, que para 

este efecto son las variables observadas, debido a que no se hallaron teorías que expliquen con suficiencia el fenómeno observado, de esa forma 

se traza el gráfico enunciado en la figura 5. 

 

Del modelo estructural propuesto se pueden observar las mayores cargas factoriales entre E y S (1.0), así como DO y CUO (0.74); DO y 

PH (0.42); CUO y PH (0.4) y ES y DO (0.38), en ese orden; el modelo propone que E incide en los S (1.0), en CUO de forma negativa (-008) 

y PH negativo también (-0.05), pero no se relaciona con ES ni DO; se debe notar también que ES incide en el DO y este a su vez a CUO y PH, 

de la misma forma que CUO tiene importancia la el PH, se nota la ausencia ya anunciada de relación entre ES y E siendo estos de la misma 

variable latente Estrés académico. El modelo para fue evaluado de acuerdo los criterios de [16]-[18] y se pueden observar en la tabla 2. 

 

De la citada tabla se observan las bondades de ajuste de los índices del modelo propuesto, el índice de ajuste comparativo (CFI) se calculó 

a partir de la Baseline Comparisons, CFI no es afectado por el tamaño de la muestra, como este valor es 0.996 es mayor a 0.9 calificado como 

buen ajuste. El parámetro de error de aproximación (RMSEA) es la medida de ajuste independiente y  puede calcular los intervalos de confianza 

en torno al RMSEA, y probar si es estadísticamente diferente de algún valor, un buen ajuste se caracteriza por tener un valor menor a 0.08, 

como se obtuvo 0.064 es calificado como ajuste adecuado, por otro lado se calculó también el SRMR o Medida de ajuste independiente de 

0.0242, calificado como de buen ajuste [16], [17]. 

 

El estrés académico y el clima organizacional son variables de trascendencia por su rol de convivencia y desarrollo personal y profesional, 

además de reflejar consecuencias positivas o negativas al medio cultural y ambiental [19]-[21]. Sus consecuencias fueron amplificadas por el 

Covid 19 y sus efectos todavía son evidentes como son los síntomas de ansiedad y depresión por preocupaciones cognitivas subjetivas (SCC) 

que están asociados a la juventud, origen étnico blanco/europeo y los estudios de primer año universitario [22]. La Universidad como ente 

formador del profesional toma en serio este problema social por eso enfoca sus esfuerzos de gestión institucional a la obtención de estándares 

de calidad que satisfagan de forma directa o indirecta al estudiante [23]. 

 

El estudio encuentra relación inversa baja entre el estrés académico y el clima organizacional en los estudiantes universitarios en la etapa 

post pandemia, se esperaba mayor fuerza de relación, pero la Covid 19 atrajo otras variables al entorno académico que provocaron ansiedad y 

síntomas depresivos traducidos al entorno académico en deserción en estudiantes y docentes principalmente por agotamiento, el 79.61% de los 

docentes se declararon con estrés y estrategias de afrontamiento alto; con docentes estresados es natural observar estudiantes también con estrés 

que tienden a abandonar su profesionalización o seguir adelante pero con estrés [24]-[26], esta afirmación se confirma en el estudio que asoció 

la valoración de la emoción negativa, el desempeño de una tarea estresante y la activación hormonal en los encargos de tarea al medir los niveles 

de cortisol  en la evaluación de la ansiedad y estrés [27]-[29]. Tomando en cuenta el estudio hecho en la India que indica agotamiento del 

estudiante por Covid 19 podemos aseverar que los efectos de las enfermedades y principalmente de pandemia, presionan al estudiante en campos 

de índole académico [30] en mayor grado que su entorno educativo. 

 

Otro estudio analiza el nivel de estrés académico y las variables de manejo emocional encontrando posibilidad de relación del tipo inversa 

débil (r= -0.262; p= 0.002) similar con la regulación emocional (r= -0.379;p= 0.000) implica que el manejo y la regulación cual sea su fuente 

sea organizacional o externo a esta, tienen efecto relacional con los niveles de estrés medidos a 140 estudiantes mujeres en edades de 21.02 ± 

4.07 años [31]. Lo importante entonces es identificar la fuente del estrés y estudiar principalmente a la familia y sus actividades. 

 

Nuestro estudio halló relación inversa débil entre los síntomas del estrés académico y clima organizacional, el estrés académico puede causar 

múltiples daños psicológicos y acompañado de los problemas interpersonales sea organizativo o extra organizativo podría conducir al suicidio 

o al auto maltrato, evidentemente otros factores como la inestabilidad familiar, tipos de trauma o la ausencia de resiliencia emocional del 

estudiante coadyuvan en este sentido, principalmente cuando de parte de su entorno siente culpa por alguna razón, los insultan, lo humillan, lo 

traicionan o experimentan la deslealtad por parte de su entorno [32]. Además de estas causas un estudio cualitativo encuentra relación entre el 

aspecto socio afectivo del estudiante con la estructura jerárquica, la gestión y estilo administrativo, infraestructura y recursos de su universidad 

y se extiende al sentimiento de ética organizacional [33]. Incluso un estudio aplicado por psiquiatras a 101 padres y 75 adolescentes en Israel 

afirma que para combatir el estrés académico es necesario disminuir las demandas académicas y sociales, pero no descuida el enfoque en el 

aumento de la presencia de los padres y su nivel de estrés pues es reflejado en ellos su menor hijo [34]. 

 

Otro estudio encuentra relación entre el nivel de síntomas psicológicos y los síntomas de agotamiento emocional, además de relacionar con 

la realización personal menciona que los principales problemas radican en la posibilidad de elegir involuntariamente la profesión y el 

departamento donde trabajará, la duración del estudio para su profesión [35]. 

 

El estudio descubrió que existe una relación inversa débil entre estresores del estrés académico y clima organizacional. El estudiante 

desarrolla proyectos en equipo que impactan significativamente a los problemas sociales esto sumado a su carga académica [36] o creencias 

irracionales se constituyen, estresores, cuando se asocia a experiencia desagradables [37], e incluso con hábitos alimentarios y estrategias de 

estudio [38], [39] . Los docentes para proteger el bienestar subjetivo del estudiante deberían de promover la determinación de objetivos claros 
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y la gratitud a sus colaboradores, en el desarrollo de sus propuestas, independientemente de la situación socio económica de la familia [40], 

[41], de esta manera disminuyen los estresores hacia un mejor clima organizacional. 

 

Un hallazgo más y de igual importancia es la existencia de relación moderada entre las estrategias de afrontamiento del estrés académico y 

clima organizacional, es decir su clima organizacional aporta mínimamente a la respuesta contra el estres [42], entonces hay factores que aún 

no están siendo implementados para la humanización de la organización [43], este modelo para afrontar al estrés deberá de contener el control 

del pensamiento desiderativo, la resolución de problemas, expresión  emocional,  reestructuración  cognitiva,  autocrítica  y  retirada social; 

cada componente personalizado al estudiante como persona y no solo un cliente [44]. 

 

Es necesario mencionar que las estrategias de afrontamiento basados en inteligencia emocional contra el estrés tienen efectos en algunos 

factores, pero no en todos, pueden mejorar académicamente y amortiguar las experiencias angustiosas [45]-[47], pero es poco probable su efecto 

en afectos negativos altos [48]. La relación negativa ya fue obtenida por estudios que reportan la conciencia y la gestión de las emociones en 

relación negativa con el nivel de estrés [49]. 

 

Se resalta que el 81% (1155) presenta estrés de nivel moderado, indica este número que los estudiantes en su mayoría viven procesos de 

estrés. Más de la mitad 58% se inquietan moderadamente por los estresores académicos específicamente, esto se traduce en el trato que recibe 

de la universidad en materia de carga académica, responsabilidad o competencia. Mas de la mitad de los encuestados 51% evidenciaron síntomas 

moderados de estrés, que de acuerdo a [50] en estudios sobre el funcionamiento del cerebro pueden favorecer al individuo a prepararse para 

futuros escenarios de mayor estrés. Del total de encuestados los estudiantes que afrontan de forma moderada son 75%, el estudio no determinó 

la estrategia usada por los estudiantes y se encarga a la comunidad científica ampliar el estudio para conocer si emplean el afrontamiento activo 

emocional para cambio de situaciones o afrontamiento centrado en el problema al manejar demandas internas o ambientales amenazantes o 

afrontamiento emocional por evitación [51]. 

 

La ansiedad y la depresión están relacionadas con el estrés y los predictores de mayor incidencia para el estrés en niños son la falta de sueño, 

satisfacción con los estudios y desgaste emocional; sin dejar de mencionar el estrés por adaptación, educación virtual y perspectivas hacia el 

medio, los adolescentes más expuestos son los miembros de familias disfuncionales además que tienen mayor prevalencia de sufrir trastorno de 

estrés post traumático [52]. [53] analizó a 408 estudiantes de pregrado y posgrado y encontró prevalencia de depresión moderada 40. 5% en 

pregrado y 26% en posgrado, siendo la causa principal hasta en 96,1 % por el temor a Covid 19. Además, que las mujeres tuvieron mayor grado 

de depresión, pues se cree que los hombres tienen mayor capacidad para la resolución de problemas técnicos [54]. 

 

Este estudio se confirma pues en el Perú 47,1% de los estudiantes sufren de un alto nivel de estrés académico y el 37,8% nivel moderado, 

además se afirma que el clima no es muy favorable pues en el ambiente organizacional universitario se reportan la sobrecarga de trabajos, en 

entornos virtuales los problemas de conectividad y accesibilidad al aula virtual, la percepción desfavorable de las estrategias que los docentes y 

su personalidad,  además del deseo de ocupar los primeros puestos y ser beneficiario de becas [55], [56]. Los niveles de estrés no son ajenos a 

otros países, un ejemplo de esto es Siria, lugar de constante guerra que trae precariedad de calidad de vida e inestabilidad social y emocional, 

en esta zona se hizo un estudio que probó que la ayuda social disminuye el estrés, la mayoría de los participantes de una muestra de a 545 

universitarios sufren de  niveles leves de estrés (50,6%) y moderado (37%), de estos se descubrió que los estresores académicos constituyen la 

causa más importante de estrés, específicamente cuando el currículo es muy exigente en competencia de méritos, tiempo al estudio y que ponen 

en riesgo sus actividades sociales y grupales. Este estudio reporta mayor estrés al sexo femenino [57]. Como resultado de los hallazgos de su 

investigación se concluyó la importancia de desarrollar un ambiente familiar saludable, ya que este ayuda a los adolescentes a sobrellevar 

situaciones críticas vividas en la pandemia”. Debemos orientar todos nuestros esfuerzos a contribuir con el cuidado de la salud mental de niñas 

y adolescentes en situación de orfandad y la de su cuidador principal [52]. 

 

A la parte final el estudio propone un modelo exploratorio de interacciones entre las dimensiones de las variables estrés académico y clima 

organizacional, en este se observa la implicancia que tiene los estresores en la construcción de los síntomas para el estrés, esto es lógico pues 

pertenecen al mismo instrumento, pero se nota influencia hacia las dimensiones potencial humano y cultura organizacional de la variable clima 

organizacional. Los estresores influyen positiva y significativamente en la gestión del potencial humano, lo afirman estudios en hospitales donde 

los estresores principalmente los de atención y el apoyo social aunque existen persona que son mas vulnerables que otras [58], depende de su 

entorno, pues si tiene acceso a la naturaleza el potencial humano aumenta [59] y si son estudiantes internacionales depende el país y sus 

implicaciones gubernamentales [60]. Los estresores tienen implicancia en la cultura organizacional por que las personas tienen emociones que 

son alteradas por factores personales u organizacionales. La carga emocional de los estresores puede actuar como mecanismos de apoyo al 

compromiso del empleado si son influenciados por emociones positivas y sentidos con propósito [61]. 

 

De esa misma forma se ve la red que inicia con las variables síntomas del estrés y afrontamiento hacia el estrés que influyen sobre el diseño 

organizacional, esto es bueno pues indica que las autoridades diseñan el curso organizacional en base al bienestar estudiantil, pero la relación 

negativa con los síntomas indica que no hay un sinceramiento de los síntomas estresores, obviamente existen otros factores, uno de ellos y el 

más frecuente en jóvenes es el acoso [62]. Los sistemas para el desenvolvimiento de tareas está centrado en dar seguridad a la persona, desde la  

gestión de la carga de trabajo, los horarios de trabajo flexibles, la ubicación del trabajo, los chequeos de salud mental y el apoyo a largo plazo 

[63]-[65]. 

 

A su vez el diseño organizacional influye sobre el potencial humano y cultura organizacional, los estudios hallaron relación entre el estado 

de la organización y el desempeño laboral, si el trabajador se siente seguro su trato al cliente mejora significativamente [66], [67], pero las 

necesidades insatisfechas también tienen relevancia, por ejemplo en jugadores profesionales se probó la efectividad de darles oportunidades de 

desarrollo profesional por medio de cursos becados y patrocinios [68]. 
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V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN O MEJORA O MEJORA 
 

Las instituciones universitarias desde sus departamentos de Responsabilidad Social Universitaria y Bienestar universitario en virtud a las 

conclusiones del presente trabajo, permiten proponer la necesidad de implementar la lucha contra el estrés académico desde la planificación, 

ejercicio institucional y formación de potencial, cada una de ellas respaldada por la ley universitaria y normas de mejora de calidad universitaria. 

 

 

VI.  CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la investigación indican la relación baja e inversa entre el estrés académico y el clima organizacional en los estudiantes 

de la Unidad Académica de Estudios Generales de la universidad pública, debido a variables de post pandemia y factores extra organizacionales 

que deberán ser identificadas para su mejor afrontamiento y diseño organizacional. 

 

El clima organizacional se relaciona moderada e inversamente con los síntomas de estrés y los estresores, pero positiva moderada con los 

afrontamientos hacia el estrés. Indica que la relación socioafectiva entre pares es de importancia, así como las demandas académicas de la 

universidad. 

 

El estrés académico se relaciona de forma inversa débil con el potencial humano, diseño organizacional y cultura organizacional; Los 

estresores y lo síntomas del estrés se relacionan de forma negativa y baja con el potencial humano, diseño organizacional y cultura 

organizacional. La universidad entonces cumple un rol estratégico desde la planificación, ejercicio institucional hasta la formación de potencial 

para combatir o tratar el estrés académico de sus estudiantes. 

 

El afrontamiento contra el estrés se relaciona positiva y moderadamente con el potencial humano, diseño organizacional y cultura 

organizacional. Indica que a la mejora de los componentes del clima organizacional se tiene también mejor respuesta al estrés estudiantil. 

 

El 81% de estudiantes universitarios presentan estrés académico moderado y el 18% nivel leve. Los estudiantes tienen estrategias de 

afrontamiento moderado (75%) contra el estrés académico, niveles normales para la mejora del potencial estudiantil y su repuesta es la esperada 

para mantener un nivel moderado de estrés. 

 

El 75% de estudiantes perciben un clima organizacional, potencial humano (69%), Diseño organizacional (77%) y una cultura 

organizacional (84%) de nivel bajo. 

 

El modelo estructural propuesto para la relación entre el clima organizacional y el estrés académico indica que las estrategias de 

afrontamiento contra el estrés y los síntomas del estrés inciden en el diseño organizacional universitario, que a su vez influencian la cultura 

organizacional y el potencial humano del estudiante. Pero que el potencial del estudiante y los síntomas que sienten junto al clima de la 

organización son afectados directamente y en diferente medida por los estresores. 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar estudios de identificación de factores de estrés académico con el objetivo de mejorar la respuesta estudiantil, además 

es necesario que los líderes propongan la mejora del clima organizacional puesto que esto impulsa el afrontamiento hacia el estrés. 

 

 

VIII. TABLAS Y FIGURAS 

 
 Figura 1: Distribución de estudiantes de la muestra por facultad profesional. 

 

Nota: La distribución es similar donde N=1427 estudiantes de una universidad publica peruana. 
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    Tabla 1: Abreviaturas y codificación de variables. 

Variables y Dimensiones Items Abreviaturas 

Estrés académico 49 EA 

- Estresores 17 E 

- Síntomas de estrés 15 S 

- Estrategias de afrontamiento 17 ES 

Clima organizacional 28 CO 

- Potencial humano 11 PH 

- Diseño organizacional 9 DO 

- Cultura organizacional  8 CUO 
    Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 Figura 2 Análisis descriptivo de las variables y dimensiones del estrés académico y el clima organizacional. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Resultados del Inventario SISCO para el estudio del estrés académico. 

 

 
    Figura 3: Gráfico de dispersión del Estres académico y el clima organizacional. 

    Fuente: Elaboración propia. 
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    Figura 4: Matriz de correlaciones del Estres académico y el clima organizacional. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
   Figura 5: Modelo de Ecuación Estructural exploratorio del Estres académico y el clima organizacional. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

    Tabla 2: Criterio de calificación del modelo estructural. 

Índice de ajuste Buen ajuste Ajuste adecuado Medida Juicio 

CFI > 0.90 > 0.95 0.996 Buen ajuste 

RMSEA < 0.080 < 0.050 0.064 Ajuste adecuado 

SRMR < 0.080 < 0.060 0.0242 Buen ajuste 

    Fuente: Elaboración propia. 
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