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Resumen 

El trabajo de investigación es de diseño predictivo transversal, se tuvo como 

objetivo analizar el estrés e impulsividad como predictores del rendimiento 

académico, así también, de modo específico se pretende: describir las variables de 

estudio, y correlacionar el rendimiento académico con las variables estrés e 

impulsividad. Como hipótesis se postuló: de manera general el rendimiento 

académico se explica significativamente a partir del estrés y la impulsividad, 

finalmente, existe correlación negativa entre el rendimiento académico con el estrés 

y la impulsividad. Para el análisis de las variables se hizo uso del Inventario SISCO 

SV- 21, la Escala UPPS-P de impulsividad para niños y adolescentes (BUPPS-P 

NA) y, por último, el registro de notas de la muestra. La población estuvo 

conformada por alumnos de dos instituciones educativas secundarias de haciendo 

un total de 308 estudiantes, donde sus edades oscilaban de 12 a 17 años. Luego 

de los análisis la investigación concluye en que el estrés e impulsividad no predicen 

el rendimiento académico, la correlación presente un efecto trivial – nula, oscilando 

desde .000 hasta -.085.  

Palabras clave: Estrés académico, impulsividad, rendimiento académico, 

correlación, regresiones, modelos predictivos 
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Abstract 

The research work is of a cross-sectional predictive design, the objective was to 

analyze stress and impulsivity as predictors of academic performance, as well as, 

in a specific way, it is intended to: describe the study variables, and correlate 

academic performance with the variables stress and impulsivity As a hypothesis it 

was postulated: in general, academic performance is significantly explained by 

stress and impulsivity; finally, there is a negative consequence between academic 

performance with stress and impulsivity. For the analysis of the variables, the 

SISCO SV-21 Inventory, the UPPS-P Scale of impulsivity for children and 

adolescents (BUPPS-P NA) and, finally, the record of sample notes, were used. The 

population was made up of students from two secondary educational institutions for 

a total of 308 students, where their ages ranged from 12 to 17 years. After the 

analysis, the research concludes that stress and impulsivity do not predict academic 

performance, the correlation presents a trivial effect - null, ranging from .000 to -

.085. 

Keywords: 

Academic stress, impulsivity, academic performance, coincidences, regressions, 

predictive models 
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I. INTRODUCCION 

De acuerdo a la educación básica, uno de los más importantes retos educativos 

es apuntar al logro de las metas planteadas por las diversas experiencias 

curriculares, para evidenciar el logro de la eficiencia en el contexto educativo, es 

muy importante crear ámbitos de estudios pertinentes que permitirán a los 

alumnos llevar a cabo sus aprendizajes y las competencias necesarias para el 

curso que están tomando (Portoles y González, 2015). El lograr permitir esto, 

equivale evidenciar un rendimiento académico aceptable y favorable, en el cual 

se ve sumergido la adquisición de diversos aprendizajes desde diferentes 

enfoques y metodologías académicas, desde aquellas experiencias se evidencia 

el resultado por medio de la medición obtenido por una calificación sobresaliente 

y aprobatoria (Fernández y Luévano, 2018). 

De acuerdo al programa de evaluación internacional a los alumnos, se obtuvo 

como resultado que la región latinoamericana está muy por debajo de los 

estándares esperados a nivel global de rendimiento escolar, dentro del análisis 

realizado se encuentran las naciones de Perú, Brasil, Colombia y Argentina. Esto 

quiere decir que los estudiantes cursantes de los niveles de primaria y secundaria 

aún no logran los estándares esperados según aquella entidad que se enfoca en 

el desarrollo académico de los niños y adolescentes. Por otro lado, los cursos 

que tiene un nivel bajo son matemáticas, ciencia y comunicación (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2016). 

En Perú, se evaluó 25 regiones del país, obteniendo como resultado que el 43% 

del estudiante aprobaron, el 32% no logro obtener la nota mínima para la 

aprobación y necesitan consolidar nuevos conocimientos, mientras que un 25% 

de la población se abstuvo a la evaluación por diversas dificultades en la 

conexión. De todas las regiones, seis presentan un porcentaje mayor de 

aprobación en sus estudiantes, Tacna (47%), Madre de Dios (44%), Ancash 

(42%), Ucayali (39%), Ayacucho (38%) y la Libertad con (38%) (Ministerio de 

educación [MINEDU], 2020).  

Se conoce que el rendimiento escolar se refiere de manera directa al desempeño 

o aptitud escolar, esto se expresa mediante una calificación ya sea de tipo 

cualitativa como cuantitativa, esta reflejará el aprendizaje obtenido de acuerdo a 
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los objetivos establecidos según la experiencia curricular (Ortiz et al., 2013), por 

lo que es necesario tener en cuenta que el rendimiento escolar es un cúmulo de 

cualidades individuales, ya sea la personalidad, la aptitud o la capacidad; se tiene 

en cuenta el medio sociofamiliar, tales como la familia, los amigos, el barrio 

donde vive, entre otros; cabe recalcar la influencia de su realidad escolar, esto 

quiere decir el tipo de escuela a la que asiste, la relación que se tiene con el 

docente a cargo, la relación con los compañeros y la metodología de aprendizaje  

(Martínez et al., 2019). 

De acuerdo a lo mencionado, se evidencia que no existe un único factor 

individual que influya de manera directa sobre el alumno y su tipo de rendimiento, 

ya sea favorable o desfavorable, sino más bien, se debe considerar que este 

resultado proviene de un conjunto multifactorial de variables que influyen de 

manera directa o indirecta sobre el estudiante, ya sea obstaculizando o 

permitiendo el logro de sus aprendizajes esperados (Martínez et al., 2019). 

Es así como se toman en cuenta aquellas variables que pueden interferir de 

manera directa en el rendimiento académico, de acuerdo a diversos 

investigadores se considera que el individuo no siempre está preparado para una 

mayor demanda de sobreactividad, propiciando así uno de los temas en salud 

mental que más ha llamado la atención, que es el estrés (Armenta et al., 2020). 

Así mismo, se considera que el estrés es uno de los procesos que coloca al 

individuo en un desequilibrio emocional, ya que exige un sobreesfuerzo personal. 

Es un proceso sistemático, esencialmente psicólogo, que va sometiendo al 

estudiante a una serie de demandas que pueden ser consideradas como 

estresores poniendo en peligro su bienestar personal (Espinoza, 2020).  

En Estados Unidos, la incidencia del estrés en la población adolescente es 

medianamente alto siendo represando en un 44%, como principal situación 

estresante se encuentra al reconocimiento entre sus iguales (Boullosa, 2013). A 

nivel latinoamericano, se determinó que durante los primeros años de estudio el 

nivel de estrés se eleva hasta un 67%, evidenciando una diferencia entre ambos 

sexos, mientras que el sexo masculino obtuvo un 70% por otro lado el sexo 

femenino alcanzo un 90%, en las dimensiones de estrés moderado (Barzallo y 

Moscoso, 2015). 
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Dentro del contexto social educativo, el escolar se encuentra sometido a diversas 

situaciones que involucran una gran demanda de presión, en su mayoría son 

agenciados por los docentes y padres de familia, que en el marco son 

identificados como los agentes estresantes, todo ello, provocando un 

desequilibrio sistémico, el cual está enfocado en brindar la capacidad de 

afrontamiento ante cualquier situación estresante, es así como se habla del 

estrés académico. Por consiguiente, se puede lograr observar un 

comportamiento impulsivo que puede repercutir en sus relaciones sociales, 

obstaculizando el desarrollarse en cualquier situación (Barraza, 2016). 

Durante el proceso escolar secundario la etapa de la adolescencia se torna llena 

de cambios, físicos, emociones y comportamentales al estar sujeto a esta 

variación el estudiante se encuentra vulnerable ante la adquisición de algún tipo 

de alteración, y más aún en el contexto educativo. Una de las problemáticas que 

se identifican en este entorno es el estrés académico; este mismo se 

desenvuelve cuando los menores hacen frente a diversas demandas escolares, 

a nivel cognitivo (pensamiento, razonamiento, aprendizaje, entre otros) y a nivel 

emocional, evidenciando consecuencias de interés psicológico tales como la 

ansiedad, la depresión y en su mayoría problemas de aprendizaje, así también, 

a nivel comportamental, viéndose reflejado en conductas impulsivas y deserción 

escolar (Román, 2011). 

Ahora bien, las cargas escolares se han extendido y, por si fuera poco, también 

la excesiva preocupación por algún tipo de contagio. Todo ello, una alteración a 

nivel comportamental, llegando a experimentar ciertos grados de impulsividad al 

no poder lograr controlar los impulsos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2020). De acuerdo a un estudio realizado por el Fondo de las naciones unidas 

por la infancia (UNICEF, 2020), señalan lo siguiente, 3 de cada 10 niños(a) y 

adolescentes, donde sus edades oscilan entre de 6 y 17 años, presentan algún 

problema de salud mental, dentro de las cuales el estrés académico, es una de 

las principales.  

Según Calero et al. (2018), involucra a la impulsividad como una reacción 

incontrolada de manera inmediata ante algún evento estresante, que el individuo 

no pueda manejar, no logrando manejar la situación.  
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Teniendo en cuenta las consideraciones previamente dichas, y observando que 

existen diversos factores que se ven involucrados en el rendimiento escolar. 

Nace el punto de interés por identificar el efecto del estrés e impulsividad sobre, 

el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario 

Previamente enfatizando diversos puntos de interés, es así como nace el interés 

por el estudio de las variables, el estrés académico e impulsividad sobre el 

rendimiento académico, para poder brindar una participación útil en el 

conocimiento para profesionales que muestren cierta afinidad por los temas, 

tanto como en el área educativa, saluda, en diversos sectores, públicos o 

privados. La investigación es un papel de suma importancia en nuestra población 

ya que se aporta una visión más estandarizada de la problemática.  

Por lo consiguiente, se formula la pregunta de investigación ¿Cómo se explica el 

rendimiento académico a partir de las variables estrés e impulsividad en 

adolescentes de secundaria de Chimbote? 

El estudio se justifica a nivel teórico, con la finalidad de contrastar la evidencia 

teórica de cada instrumento, así también evidenciar literatura de los últimos años 

acerca de las variables. para contribuir a una mejor construcción teórica, 

permitiendo la exploración del contexto social, logrando la construcción del 

aprendizaje y el conocimiento psicológico profesional, aportará de manera 

significativa a la sociedad, a la educación y a la salud, ya que se tiene como 

objetivo una población real. 

Por otro lado, se justifica a nivel practico permite brindar un enfoque 

psicopedagógico de las variables de interés, asimismo mencionar algunas 

alternativas de solución enfocado en contribuir a la mejora del estudiante en el 

centro educativo y en el aspecto personal. Esto también contribuirá a la 

implementación de estrategias para cubrir las necesidades básicas, por medio 

de programas preventivos, capacitaciones, talles, que permitirán el conocimiento 

de las variables.  

Y, por último, a nivel metodológico, la elaboración de la investigación permitirá 

extender el interés sobre la utilización de la metodología a utilizar, ya que se hará 

uso de un tipo correlacional.  



5 
 

Se tendrá como objetivo general, analizar el estrés e impulsividad como 

predictores del rendimiento académico, así también, de modo específico se 

pretende: describir las variables de estudio, y correlacionar el rendimiento 

académico con las variables estrés e impulsividad. 

Como hipótesis se postula: de manera general el rendimiento académico se 

explica significativamente a partir del estrés y la impulsividad, finalmente, existe 

correlación negativa entre el rendimiento académico con el estrés y la 

impulsividad. 
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II. MARCO TEORICO 

De acuerdo a previas investigaciones acerca de las variables de interés se 

lograron identificar las siguientes: 

Existen diversos factores que influyen en el rendimiento laboral y académico, es 

así como se explica en la investigación según Espinosa et al. (2020) acerca de 

la influencia del estrés sobre el rendimiento académico en una población de 

estudiantes universitarios, dicha investigación fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo, el instrumento que se utilizó fue desarrollado por Borges y 

Melgosa. Según el análisis de datos se logra determinar que el estrés es un actor 

que influye en los diversos aspectos de la vida, es más en el rendimiento 

académico, viéndose reflejado en que se evidencia una tendencia inversa, esto 

quiere decir que, entre menor nivel de rendimiento, se muestra mayor nivel de 

estrés. Los estudiantes que tienen un rendimiento académico superior 

evidencian un manejo adecuado del estrés.  

Domínguez et al. (2015) propone como objetivo describir cual es la influencia del 

estrés sobre el rendimiento académico de los alumnos de la región de Yucatán, 

su muestra consto de 20 participantes del sexto semestre de educación, se hizo 

uso del inventario SISCO y un cuestionario acerca del rendimiento escolar. 

Logrando corroborar que el estrés y el rendimiento académico no muestra 

correlación alguna, ya que no afecta de manera significativa, más si interfiere en 

algunas actividades académicas.   

Fernández y Luévano (2018), en su interés por analizar la influencia del estrés 

sobre el rendimiento académico, en 179 estudiantes de nivel superior en la 

ciudad de Aguascalientes de México, haciendo uso del Inventario de Estrés 

Académico INVEA y para analizar el rendimiento se hizo uso del promedio 

ponderado. Se logró evidenciar una correlación negativa significativa entre 

ambas variables, ya que existe mayor grado de estrés en estudiantes varones, 

siendo considerado un efecto inverso, entre mayor estrés menor grado de 

rendimiento escolar.   

Clemente (2021) en su investigación de tipo correlacional con el objetivo de 

conocer e identificar el estrés académico y ansiedad en una población 

universitaria demuestra en su análisis de datos que los instrumentos de 
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aplicación el Inventario SISCO, se identifica la relación, es decir, a mayor grado 

de estrés mayor grado de ansiedad en los estudiantes. Del mismo modo, otra 

investigación concluye en que el estrés académico y la agresividad evidencian 

una correlación altamente significativa siendo por medio de un (p=.001). Así 

mismo, se evidencia la existencia de una correlación altamente significativa entre 

las dimensiones de ambas variables (r=.210 a .588; p<.01 (Romero, 2021). 

De acuerdo a las evidencias existentes entre la correlación del estrés y la 

agresividad, se ubica Solano (2021), en el estudio de una población de jóvenes, 

haciendo uso del Inventario SISCO y el Cuestionario AQ, entre los resultados 

obtenidos en la investigación se encuentra una correlación moderada, siendo 

estadísticamente positiva.  

Así mismo, con la intención de medir las mismas variables Huamán (2020), con 

el objetivo de evidenciar la relación entre el estrés y agresividad, en una 

población pequeña de 185 alumnos ubicados en la provincia de Tarma, logró 

evidenciar que existe una correlación significativa siendo representada por un 

(p=<.001). Por lo tanto, sus dimensiones se correlacionan de igual manera. 

Estrada (2020) en su investigación con la finalidad de evidenciar la correlación 

entre impulsividad y estrés académico en los estudiantes de pre grado de la 

universidad Señor de Sipán, se hizo uso de una muestra no probabilista con un 

total de 334 estudiantes de primeros ciclos de la carrera de psicología. Como 

recolección de información se hizo uso del inventario SISCO y la escala de 

impulsividad de Barrat.  Luego del procesamiento de la información, se logra 

obtener como resultado una correlación altamente significativa con un (<.001), 

esto quiere decir que el estudiante al estar expuesto a grandes niveles de estrés 

genera que se actúe de manera rápida sin previamente meditar en las 

consecuencias de sus actos y emociones. 

Acosta (2018) realizó un estudio para determinar la relación entre el estrés 

académico y la agresión dirigido a 478 estudiantes de cuarto y quinto grado de 

secundaria de la región del Callao utilizando el Buss and Perry Aggression 

Questionnaire (AQ) y el Academic Stress Checklist de SISCO. Es de tipo básico 

con un diseño no experimental, descriptivo correlacional. Los resultados se 
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procesaron con SPSS 22 y se obtuvo una correlación significativa (r=0,473; 

p<0,05). 

Pinto (2022) en su estudio sobre adicción al teléfono móvil, impulsividad y riesgo 

de suicidio mostró correlaciones positivas y moderadas estadísticamente 

significativas entre las variables estudiadas; Un análisis de regresión lineal de la 

variable dependiente para el riesgo de suicidio mostró que el género, la falta de 

control de los impulsos, el control de los impulsos y vivir con los padres eran 

variables que explicaban el riesgo de suicidio en una población universitaria (R2 

= 0,607). Este estudio apunta a la importancia de estos resultados para estimular 

la investigación sobre este tema en la población mexicana, así como el uso de 

enfoques psicoeducativos en la planificación de intervenciones clínicas. 

De igual manera, es importante conceptualizar cada variable y aquellas teorías 

que las sustentan: 

El rendimiento académico se define como las capacidades obtenidas durante un 

proceso de formación, en el aspecto dinámico educativo responde al proceso de 

inducción y aprendizaje. Está relacionado con la valoración sobre el 

cumplimiento de las metas académicas de acuerdo al modelo social vigente 

(Alban y Calero, 2017). 

Así mismo, se determina como la expresión de las capacidades y habilidades del 

estudiante durante el desarrollo de un proceso de enseñanza – aprendizaje, lo 

cual permite el cumplimiento de logros académicos durante un periodo 

determinado de estudio, todos aquellos logros son evaluados mediante 

evaluaciones cuantitativas para identificar el nivel alcanzado, el rendimiento se 

evalúa según ello (Chadwick, 1979). 

Por otro lado, se define según los niveles de aprobación y desaprobación de 

acuerdo al cumulo de conocimiento adquiridos en el proceso estudiantil (Kohler, 

2013). Es considera también la capacidad de respuesta que muestra el resultado 

del proceso de formación de acuerdo a los objetivos y propósitos educativos 

establecidos (Buenrostro et al., 2012). 

El estrés es la respuesta no especifica en donde el cerebro y el cuerpo se 

enfrentan a una exigencia que no está acostumbrado, he ahí donde el cuerpo 
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experimenta una alteración hormonal que sitúa al ser humano en un estado de 

alerta, preocupación, agotamiento y hasta una posible pérdida de control. 

Considerado así uno de los problemas de salud más frecuente en la actualidad 

(Alfonso et al., 2015).  

Estrés académico es considerado un proceso de respuesta que permite la 

alteración del nivel fisiológico, cognitivo y motor del individuo que lo padece, a 

causa de una sobre exigencia en actividades académicas. Es así como los 

alumnos deben someterse a las altas exigencias que requiere el estudio (Berrio 

y Mazo, 2011).  

Rodríguez y Sánchez (2021) definen el estrés académico como un proceso 

psicológico adaptativo y característico que se produce cuando un estudiante 

percibe como estresantes las exigencias de la escuela, poniéndolo en un estado 

de estrés en el que experimentará medidas desequilibradas que harán tome 

contramedidas para restablecer el equilibrio.Lazarus y Folkman (1986) 

interpretan este desequilibrio como una subestimación de los recursos para 

satisfacer lo que ven como una demanda abrumadora y amenazante. 

Chávez y Peralta (2019) De hecho, el estrés académico es una respuesta a la 

activación física, emocional, cognitiva y conductual que experimenta un 

estudiante ante determinados estresores (i.e. estímulos y eventos académicos a 

los que está expuesto). Te desempeñas mejor cuando el estrés está en un nivel 

apropiado, pero cuando el nivel excede lo que puedes manejar, puede 

convertirse en un factor negativo en el rendimiento académico. 

Silva et al. (2020) se refiere a las actividades que se dan durante las transiciones 

académicas, como tareas, exámenes, reuniones, entrevistas, compromisos, y 

estas son actividades que los estudiantes universitarios realizan de manera 

continua a lo largo de sus estudios, pero cuando se presenta una sobrecarga, el 

cuerpo se estresa desde la escuela y personal. requiere una respuesta; los 

aspectos más importantes de esta condición son las consecuencias que afectan 

los dominios académico, físico, psicológico y social.  

Ávalos y Trujillo (2021) afirman que se pueden promover estrategias de 

afrontamiento adecuadas que permitan a los estudiantes manejar mejor el estrés 

desarrollando adecuadamente hábitos de estudio como habilidades de logro. 
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Barraza (2006) crea un modelo que busca explicar el estrés académico, de 

acuerdo desde dos perspectivas diferentes, la sistémica y la cognoscitiva. 

Tratando de respetar el carácter multidimensional e integral de este mismo, de 

mismo modo el considera el estrés académico como un estado psicológico.  

La perspectiva sistémica, propone que el individuo es un sistema abierto que 

siempre está en constante relación con su entorno, permitiendo la entrada (input) 

y la salida (output) de interacciones y la adquisición de experiencias constantes, 

este ser acoge toda la información sobre sus decisiones internas con relación a 

su entorno, esta información se conduce sobre las acciones y decisiones 

siguientes. Es así como el ser humano regula su el equilibrio sistémico (Barraza, 

2006).  

Por otro lado, añade la perspectiva cognoscitiva, dando valor a las demandas 

solicitadas por su entorno, se brinda tres sucesos importantes en relación al 

estrés, el acontecimiento estresante, interpretación y la activación del organismo. 

El estilo de afrontamiento ante un acontecimiento que estresa al individuo puede 

ser tres, la neutra; que no requiere un accionar inmediato, la positiva; donde se 

preserva el equilibrio ante algún suceso y se afronta con los recursos personales 

y la negativa; donde las demandas pueden convertirse en desafíos y no son 

abordados de manera correcta sino más bien son asociados a emociones 

aflictivas. De acuerdo a este modelo se pueda ejemplificar que se presenta el 

proceso adaptativo psicológico, cuando un estudiante se enfrenta a múltiples 

demandas estresantes, tales como las tareas en exceso, el temperamento del 

docente, la competencia con sus iguales, posibles dificultades de comprensión, 

entre otros (Barraza, 2006). 

Para conceptualizar la impulsividad, Consuegra (2010) considera que es una 

reacción inmediata de accionar sin una previa decisión consciente, es decir, 

ocurre de manera involuntaria. Se conoce que el ser humano es un ser impulsivo 

desde que nace, esto se refiere a la agrupación de movimientos innatos de la 

conducta humana, donde se refleja la relación física, emocional y 

comportamental.  

Así mismo, una conducta impulsiva aparece cuando se actúa de manera 

inmediata sin hacer uso los procesos cognitivos del lóbulo frontal, las cuales son 
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funciones que permiten regular y respuesta de manera certera (De la Rosa, 

2019).  

Según Eysenck, en primera instancia considero a la impulsividad como una de 

las características propias de la personalidad, identificándola como un modelo 

extrovertido. Así también, la impulsividad es un término extenso y complejo que 

aborda cuatro factores predominantes; el primero el sentido estricto, el segundo 

la toma de riesgos, el tercero, la capacidad de improvisación sin planificación y 

por ultima la vitalidad. Logrando observar así una conducta estricta que actúa de 

manera rápida, atento a las ganancias presentes, sin prestar atención a las 

consecuencias a mediano y largo plazo (Sarmiento et al., 2013).  

No obstante, se puede lograr identificar aquellos síntomas que involucren a la 

variable, las cuales son, actitudes rápidas e inesperadas que conlleven algún 

tipo de acto violento ya sea físico o verbal, aislamiento para con sus familiares, 

amigos o círculos cercanos, irresponsabilidad en las actividades consignadas, 

poca o escasa autorregulación emocional, y son personas que constantemente 

manifiestan su ira (Hernández et al., 2015).  

La escala de impulsividad UPPS-P; Lynam, Smith, Whiteside, y Cyder, está 

considerada como una forma válida de operativizar la impulsividad rasgo 

atendiendo a su naturaleza multidimensional. El modelo teórico subyacente a la 

escala UPPS-P, surge por la necesidad de generar acuerdo sobre los rasgos 

que median los diferentes instrumentos disponibles. Para esto, realizaron un 

análisis factorial a múltiples escalas de autoinforme que medían distintos 

aspectos de la personalidad impulsiva. Como resultado se obtuvo un instrumento 

de cuatro rasgos que formaron parte de la versión original de la escala UPPS-P. 

Estos rasgos son: urgencia negativa (i.e., la tendencia a actuar precipitadamente 

en respuesta a la emoción negativa), falta de premeditación (i.e., la tendencia a 

actuar sin pensar en las consecuencias), falta de perseverancia (i.e., la 

incapacidad de permanecer enfocado para completar una tarea) y búsqueda de 

sensaciones (i.e., la tendencia a buscar actividades nuevas y emocionantes). 

Posteriormente, se agregó una nueva dimensión para medir urgencia positiva, 

esto es, la tendencia a actuar precipitadamente en respuesta a la emoción 

positiva (Lynam et al., 2006).   
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

De acuerdo a Sánchez y Reyes (2015), se hará uso de una investigación básica, 

enfocada a adquirir nuevos conocimientos por medio del estudio y comprensión 

de diversas variables de interés. 

El diseño de estudio es predictivo transversal, está diseñado en analizar datos y 

el valor estadístico para definir hipótesis previamente planteadas, sirven para 

generar predictores según las diversas variables que están siendo analizadas 

(Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

En la investigación se tienen dos variables de interés:  

Estrés Académico 

Definición conceptual: lo definen como un proceso de respuesta que origina la 

alteración a nivel fisiológico, cognitivo y motor del individuo que lo padece, a 

causa de una sobre exigencia en actividades académicas (Berrio y Mazo (2011), 

Definición operacional: Sentimiento negativo e insatisfacción de uno mismo, 

relacionado al ambiente educativo, puesto a ello, se identificará esta variable con 

ayuda del Inventario SISCO SV-21. 

Indicadores: estresores (estímulos, condiciones o situaciones que generan una 

reacción de sobre exigencia en el adolescente, generando estrés); síntomas 

(reacción física o mental que genera el estrés); estrategia de afrontamiento 

(capacidad de afrontamiento para superar el estrés). 

Escala: La medida es ordinal tipo Likert. 

 Impulsividad 

Definición conceptual: la impulsividad es una reacción inmediata de accionar sin 

una previa decisión consciente, es decir, ocurre de manera involuntaria 

provocando pensamientos, emociones y comportamientos que traen consigo 

consecuencias negativas, autodestructivas (Consuegra, 2010) 

Definición operacional: se considera como la dificultad para inhibir una acción en 

curso o para evaluar las consecuencias de una conducta (Caneto et al., 2020).  
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Puesto a ello, se identificará esta variable con la escala Behavior CAN-P 

(Impulsive Behavior Scale). 

Indicadores: Urgencia Negativa: factor que predispone a la persona a actuar 

impulsivamente ante la presencia de emociones aflictivas que provoquen algún 

malestar; Urgencia Positiva: factor que protege al individuo de actuar de manera 

impulsiva; Falta de perseverancia: Incapacidad para mantenerse firme ante una 

decisión tomada; Falta de Premeditación: No se piensa antes de realizar alguna 

cosa, no existe el razonamiento de los actos; Búsqueda de sensaciones: Se 

considera a la necesidad de buscar y experimentar cosas nuevas, variadas y a 

veces complejas.  

Escala: La medida es ordinal tipo Likert. 

Rendimiento académico 

Definición conceptual: El rendimiento académico es considerado el nivel de 

conocimientos adquiridos en un determinado tiempo acerca de un área en 

específico, evidenciándose a través de supuestos cuantitativos emitidos 

mediante una calificación en el sistema educativo, Tonconi (2020).  

Definición operacional: El rendimiento, se establece por medio de diversos 

criterios de evaluación, es por ello que se hizo uso de el registro de datos según 

la boleta de notas de la institución educativa.  

Escala: La medida es ordinal tipo Likert. 

3.3. Población, muestra  

Población 

La población a estudiar consta de 308 estudiantes pertenecientes a dos 

instituciones educativas de educación secundaria, cursantes del 2do grado al 5to 

grado. Dichas instituciones se encuentran ubicadas en zona alejada del centro 

de Chimbote.  

Criterios de selección 

Se consideran a todos los estudiantes matriculados en unas Institución 

Educativa en el distrito de Chimbote que estén cursando el 2° a 5° año de 

educación secundaria, entre las edades de 12 a 17 años. 
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Se excluyen estudiantes que se encuentren en condición de inclusión, lo que 

significa que mentalmente no se encuentran capaces de poder desarrollar el 

cuestionario.   

Muestra 

La muestra establecida para el proyecto de investigación, consta de 308 

estudiantes, que cursan el 2°, 3°, 4° y 5° año de educación secundaria cuyas 

edades oscilan entre 12 y 17 años de edad, de unas Institución Educativa 

nacional de Chimbote. 

Se hace uso de una muestra censal, es aquella que corresponde al análisis de 

todas las unidades de investigación, es el estudio de todo el universo, población 

y muestra. Siendo considerada relativamente pequeña para ser sometida a 

formulación de muestreo (López y Fachelli, 2015).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Menezes (2016) señala que una encuesta es un conjunto organizado de pasos 

para diseñarla e implementarla, y para recopilar datos obtenidos más allá de los 

límites de precisión terminológica, lo cual es sumamente importante tener en 

cuenta las diferencias existentes. entre los métodos de investigación, 

brindándonos contexto para tomar decisiones al diseñar encuestas utilizando 

cuestionarios y herramientas que los científicos desarrollan para recopilar datos 

mientras trabajan en el campo.  

Así mismo, para le medición del rendimiento académico, se hizo uso de la 

revisión de registro de notas de cada estudiante. Se conoce que esta técnica es 

empleada cuando el examinador extrae información de documentos que 

contiene datos sobre la unidad de análisis (Orellana y Sánchez, 2006). 

Como dos variables, los dos instrumentos se consideran como: 

Los investigadores destacan que se utilizó el repositorio SISCO SV-21, una 

segunda versión realizada por Barraza en 2018. La aplicación va desde 

adolescentes hasta adultos jóvenes y/o adultos. Se utilizó el modo de aplicación, 

individual o colectivo, para determinar el nivel de intensidad de una variable como 

parámetro estresor, parámetro de síntoma y parámetro de estrategia de 

afrontamiento, para un total de 21 ítems. La calificación se mide en una escala 
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de Likert, considerada como S=Siempre, Cs=Casi siempre, Promedio=A veces, 

Cn=Casi nunca y N=Nunca, la aplicación demora entre 20 y 25 minutos. La 

fiabilidad global del inventario de acuerdo con el alfa de Cronbach es de 0,85. 

Según el tamaño; D1 0,83, D2 0,87 y D3 0,85. Todos los valores se tienen en 

cuenta. Según Ventura et al. Al (2017) hace referencia a que, según el análisis 

de confiabilidad con el uso de coeficientes Omega, para ser considerado un valor 

aceptable, debe estar entre 0.79 y 0.90.  

De acuerdo con la Impulsividad, se hizo uso de la Escala de Comportamiento 

Impulsivo (Caneto et al., 2020), una versión abreviada de 20 puntos de la versión 

en español (Cándido et al., 2012). Mide cinco rasgos impulsivos con cuatro 

ítems: (a) urgencia negativa, (b) falta de voluntad, (c) falta de perseverancia, (d) 

búsqueda de sensaciones y (e) urgencia positiva. Las preguntas se presentan 

en una escala tipo Likert de cuatro puntos, que van desde (1) Totalmente en 

desacuerdo, (2) Generalmente en desacuerdo, (3) Tal vez sí, tal vez no, (4) Casi 

de acuerdo, (5) Estoy totalmente de acuerdo. aceptar. Los resultados se invierten 

en las escalas de urgencia y búsqueda de sensaciones. La consistencia interna 

de las cinco escalas se registró con el índice de confiabilidad α de Cronbach que 

va de 0,61 a 0,81, pero para las dos escalas de urgencia el índice fue en la 

versión original de 0,7. Esta herramienta es una propuesta importante y estable 

para medir la personalidad impulsiva con datos sólidos de validez interna y 

paralela (Caneto et al., 2020). 

3.5. Procedimientos 

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se debe seguir una serie de pasos 

que conlleven a la realización correcta de la misma:  

Se establece el interés por el estudio de la influencia de ambas variables sobre 

el rendimiento académico, así mismo se logro identificar si la población de interés 

se encontraba accesible a la investigación. Luego, se realizo un bosquejo de 

información que permitió identificar si existen pruebas validadas y 

estandarizadas que midan las variables de estudio. Al seguir investigando se 

justificó la realidad problemática del estudio, por medio de estudios previos 

basados en una realidad que se mantenga una similitud con la nuestra. Es en 

este paso donde se realizó la pregunta de investigación. No obstante, se 

delimitaron cuáles son los objetivos del proyecto, tanto generales como 
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específicos, luego de ello plasmar las hipótesis correspondientes. Se sigue 

realizando las investigaciones pertinentes que van a permitir sustentar la 

conceptualización de las variables y sus teorías. Luego de ya haber identificado 

la población de estudio, la muestra con el permiso respectivo de los directores 

representantes de cada institución, se llevó acabo la aplicación. Sigue la 

recolección de datos, esto corresponde a tener todos los resultados ya en la 

herramienta que nos permitió el procesamiento SPSS. Se elaboró el 

procesamiento estadístico. Luego del análisis e interpretación de los resultados 

se logró contrastar las hipótesis planteados, acerca del nivel de significación y 

relación de las variables. Se realizó la interpretación de resultados y discusión, 

donde se explicó se si logró cumplir los objetivos planteados. Así mismo, terminar 

el proyecto en base a coherencia para presentar los resultados descriptivamente.  

3.6. Método de análisis de datos 

Para la recolección de datos, se hizo la aplicación de los dos instrumentos 

correspondientes a impulsividad y estrés académico de manera presencial, para 

corroborar la variable independiente rendimiento académico se solicitó el registro 

de notas de toda la población objetivo.  

Luego de realizar la aplicación se pasó las respuestas de cada instrumento a 

una base del programa Excel versión 16, con el objetivo de digitalizar los 

resultados. Para luego agrupar de manera correcta los resultados. 

 Así mismo, luego los datos previamente digitalizados se exportan al programa 

SPSS Versión 25 para realizar el análisis estadístico comparativo, donde se 

analizaron las correlaciones, los datos estadísticos de comparación y las 

regresiones, para poder determinar el efecto de dichas variables sobre el 

rendimiento, todo ello permitió poder corroborar o negar la hipótesis previamente 

planteada. 
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3.7. Aspectos éticos 

Según el área de investigación educativa de la Universidad César Vallejo (2017), 

en el código de ética impuesto, se hizo uso de diversos artículos, enfocando en 

ser una investigación a base de respeto y transparencia, así también, respetando 

la política anti plagio, promoviendo la originalidad de los trabajos educativos, del 

mismo modo evitar las faltas a la ética, es decir la fabricación de datos, 

falsificación de datos y el plagio.  

A nivel nacional, el estudio siguió los lineamiento establecidos por el Código de 

ética del colegio de psicólogos del Perú (2017), de igual manera como el 

apartado anterior, se hizo uso de los artículos que todo profesional en psicología 

debe poner en práctica, tales como, el respeto a la normatividad nacional e 

internacional, respetando a la población objetiva que en este caso son personas, 

llegando hacia ellos por medio de un consentimiento informado lo cual permita 

obtener la recolección de datos a través de su autorización personal.  

Y, por último, se consideró a American Psychological Association (APA, 2020), 

siendo el que direcciona de manera completa la investigación basada en 

principios generales y normas éticas, impulsando a la originalidad de los 

investigadores en curso, es importante brindar la identificación de los autores en 

uso mediante las normas de citado y referencias, esto permitirá que sea usado 

de manera correcta en futuras investigaciones, evitando el plagio y copia. 

Permitiendo que el documento investigativo sea veraz y confiable. 
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VI. RESULTADOS 

4.1. Correlación entre variable independiente y variables dependientes  

En la tabla 1, en primer lugar, se analizaron las variables independientes, según 

el estrés académico haciendo uso del Inventario SISCO por medio de sus tres 

dimensiones, su media oscila entre 18.29 hasta 21.36, así también la desviación 

estándar entre 7.31 y 8.38, y por último la asimetría de evidencia desde -.19 

hasta 12. Para el análisis de la impulsividad se hizo uso de la escala Behavior 

CAN-P representado por sus cinco dimensiones, donde su media oscilan desde 

8.76 hasta 9.87, la desviación estándar entre 1.82 y 3.51, y según la asimetría 

.03 hasta .58. El rendimiento académico es estudiado por medio de la boleta de 

notas emitida por la Institución educativa, siendo representado por matemática y 

comunicación, su media oscila entre 2.12 y 2.28, la desviación estándar de .68 

a .69 y la asimetría de -.16 hasta -.40. 

De acuerdo a la correlación, según la variable independiente “rendimiento 

académico” medido desde los calificativos de los cursos matemática y 

comunicación para con las variables dependientes “estrés e impulsividad”, no se 

logra observar significación estadística, dando como resultado un efecto trivial o 

nulo (r=.000 a -.085). No obstante, se pueda rescatar que el curso de 

Comunicación muestra una correlación de efecto pequeño para con las 

estrategias de afrontamiento (r=.106). Esto explica que ni el estrés ni la 

impulsividad predicen el rendimiento académico, tal vez la variable 

independiente influya por medio de otras (Cohen, 1988). 

Así mismo también se ha estimado la correlación entre los predictores, 

evidenciándose que el estrés académico se correlaciona en sentido positivo con 

ciertas dimensiones de la impulsividad tales como la urgencia negativa 

representado desde .440** hasta .525**, con la búsqueda de sensaciones desde 

un .360** hasta .349** y por último con la urgencia positiva mediante un .332** 

hasta .510**.  
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Tabla 1 

Correlación entre estrés académico, impulsividad y rendimiento académico 

Variable M DE g1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Estresores 19.32 7.34 .12 -                   

2. Síntomas 18.29 8.38 .12 ,648** -         

3. Estrategias de afrontamiento 21.36 7.31 -.19 ,511** ,501** -        

4. Urgencia negativa 9.63 3.21 .23 ,476** ,525** ,440** -       

5. Falta de premeditación 9.56 1.82 .03 -,136* .005 -,212** .035 -      

6. Falta de perseverancia 9.39 3.09 .41 .007 ,193** -,162** -.046 ,484** -     

7. Búsqueda de sensaciones 9.87 3.51 .12 ,360** ,324** ,349** ,520** -,274** -,216** -    

8. Urgencia positiva 8.76 3.01 .58 ,396** ,510** ,332** ,651** -.048 -.076 ,589** -   

9. Comunicación 2.12 .69 -.16 -.070 -.036 .106 .000 -.062 -.019 -.045 -.079 -  

10. Matemática 2.28 .68 -.40 -.011 -.005 .035 .062 .034 -.085 .019 .042 ,483** - 

Nota. M=media; DE=desviación estándar; g1=asimetría; p<.05*; p<.01** 
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4.2. Comparación de edad  

En la tabla 2 se analiza el rendimiento académico según la edad de la muestra 

estudiada. Según el área de comunicación, de 12 a 14 años presentan una 

desviación estándar de .691, de 15 a 17 años de .608, por medio de este análisis 

se logra evidenciar que los estudiantes de menor edad presentar mayor nivel en el 

rendimiento escolar en el curso. 

Por otro lado, en el área de matemática, de 12 a 14 años presentan una desviación 

estándar de .722 mientras que de 15 a 17 se representa en un .640, donde se 

vuelve a corroborar que los estudiantes de menor edad tienen un mayor nivel de 

rendimiento en el curso de matemática. Todo ello, puede estar siendo influenciado 

por medio de los cambios que se presentan en la adolescencia según la edad. 

Tabla 2 

Comparación de medias según edad de la variable rendimiento académico 

Variable Edad n M DE t 

Comunicación 

12 a 14 años 95 1.73 .691 

-7.273*** 

15 a 17 años 213 2.30 .608 

Matemática 

12 a 14 años 95 2.11 .722 

-3.060** 

15 a 17 años 213 2.36 .640 

Nota. n=tamaño de muestra; M=media; DE=desviación estándar; p<.05*; p<.01**; p<.001*** 
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4.3 Modelo predictivo del rendimiento académico  

Evidencian que las variables predictoras sobre el área de comunicación son los 

estresores, las estrategias de afrontamiento y la variable sociodemográfica edad. 

Ya que se observa un grado de significancia p<.001 (ver tabla 3). Así también, se 

evidencian que las variables predictoras sobre el área de matemática es la variable 

sociodemográfica edad. Ya que se observa un grado de significancia p<.001. 

Siendo la única que muestra una correlación frente al rendimiento académico (ver 

tabla 4). 

Tabla 3 

Modelo predictivo sobre el curso de Comunicación 

Predictores R R2 
R2 

Ajustado 
F β t 

  Comunicación 

Estresores 

,417 ,174 ,166 21,347*** 

-.164 -2.711** 

Estrategias de 
afrontamiento 

.166 2.731** 

Edad .377 7.226*** 

Nota. p<.05*; p<.01**; p<.001*** 

 

Tabla 4 

Modelo predictivo sobre el curso de Matemática 

Predictores R R2 
R2 

Ajustado 
F β t 

  Matemática 

Edad ,172 ,030 ,027 9,365** .172 3.060** 

Nota. p<.05*; p<.01**; p<.001*** 
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V. DISCUSIÓN 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza el éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe 

a diversos factores personales, sociales, entre otros intervinientes que implican el 

desarrollo de un mayor nivel de rendimiento escolar. En definitiva, se debe a la 

capacidad cognitiva y social que permite al alumno obtener dichas percepciones 

sobre él mismo; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) se 

convierte en el elemento central. En este sentido, en el contexto escolar los 

profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un 

estudiante espera ser reconocido por su capacidad, en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo (Covington, 1984). 

De tal manera, el fin principal del estudio consiste en analizar el estrés e 

impulsividad como predictores del rendimiento académico; en primera instancia, al 

analizar la correlación entre el estrés y el rendimiento, se logra apreciar que la 

correlación va de trivial a pequeña (r=-.011 a r=.106), donde la única correlación de 

efecto pequeño es entre comunicación con el indicador estrategias de 

afrontamiento. Denotando que, el sujeto que suele hacer esfuerzos a través de 

manifestaciones intrínsecas y/o extrínsecas para hacer frente a la presión ambiental 

(Barrio et. al., 2006) suele mostrar un adecuado rendimiento en el área de 

comunicación. 

Compartiendo el interés a la investigación de la correlación del estrés como variable 

influyente, se encuentra Fernández y Luévano (2018), según sus resultados 

lograron determinar que el estrés influye en el rendimiento académico 

evidenciándose una correlación negativa significativa, es decir muestran un efecto 

inverso, entre mayor estrés menor rendimiento académico y así viceversa, entre 

mayor rendimiento académico, menor grado de estrés. El estudio se llevó a cabo 

en diferente tipo de población, así mismo la aplicación de pruebas y la base de 

registros académicos se midieron en un valor numérico.  

Por otro lado, los hallazgos de la investigación tienden a tener cierta relación con 

Domínguez et al. (2015), en donde se hizo uso de los mismos instrumentos de 

análisis para analizar la correlación, logrando evidenciar que el estrés no es una 

variable predictora del estrés, es decir que si bien es cierto el estrés pueda influir 
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en ciertas actividades tanto personales como académicas, no es un factor influyente 

para el rendimiento académico. 

Así mismo, la impulsividad no evidencia correlación alguna con el rendimiento 

académico, evidenciando un como resultado un efecto trivial o nulo (r=.000 a r=-

.079). Logrando determinar la escaza influencia de las variables dependientes 

sobre la independiente esto explica que ninguno de los dos predictores influyen 

sobre el rendimiento académico, tal vez la variable independiente influya por medio 

de otras (Cohen, 1988). Sin embargo, con ayuda de la bibliografía, se comenta que 

existen diversas variables influyentes en el rendimiento de los estudiantes, las que 

mayor correlación presentan es la inteligencia y los estilos de aprendizaje, por otro 

lado, se explica que aquellas variables que miden los rasgos de la personalidad no 

presentan correlaciones positivas a causa de que el ser humano es un ser 

cambiante de acuerdo a la situación y condición en la que se encuentre (Beltrán, 

2011).  

Entre la correlación de las variables predictoras se evidencia que el estrés 

académico se correlaciona en sentido positivo con ciertas dimensiones de la 

impulsividad tales como la urgencia negativa (r=.440** a .525**), con la búsqueda 

de sensaciones desde (r=.360** a .349**) y por último con la urgencia positiva 

(r.=332** a .510**), correlaciones de efecto medio (Cohen, 1988) de acuerdo a los 

resultados se espera, mientras existan situaciones estresantes es mucho más 

probable que el estudiante predisponga a tener una actitud impulsiva ante aquellas 

emociones aflictivas, experimentaciones la búsqueda de nuevas sensaciones en su 

cuerpo (Guillín y Flores, 2022). 

El rendimiento escolar ha sido analizado por medio de los cursos Matemática y 

comunicación, el resultado del análisis arrojaron que no se evidencia un nivel de 

correlación adecuado, no obstante, se pueda rescatar que el curso de 

Comunicación muestra una correlación de efecto pequeño para con las estrategias 

de afrontamiento (Factor 3 de Estrés) siendo representado en .106. Por otro lado, 

según los datos sociodemográficos, los alumnos fueron agrupados en dos 

intervalos de edad, de 12 a 14 años y de 15 a 17 años. Los análisis arrojaron que 

los estudiantes de mayor edad presentar un mayor rendimiento académico sobre 
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los menores, esto se explica porque los estudiantes de mayor grado presentan 

mayor determinación para con sus actividades académicas.  

De acuerdo a los modelos predictivos que se proponen, con el curso de 

Comunicación, las variables predictoras de aquella variable son las estrategias de 

afrontamiento y la edad, esto responde a que los estudiantes que presentan mayor 

afinidad por el curso son personas que tiene una mayor facilidad de comunicación, 

practican las habilidades sociales del lenguaje con mayor frecuencia y suelen 

intercambiar y compartir sus emociones de manera correcta (García, 2022). No 

obstante, para con el curso de matemática no se presentan variables predictivas 

para esta área, pero si la predominación de la edad. Esto se explica en que los 

estudiantes que presentan mayor nivel de rendimiento en este curso son en su 

mayoría socialmente retraídos, analíticos.  

De acuerdo a las teorías propuestas por la investigación, se logra concluir que tanto 

Barraza (2006) y Sarmiento et al. (2013), consideran que el estrés académico y la 

impulsividad son características propias de la personalidad, prediciéndola como un 

modelo extrovertido, es decir el estudiante se enfrenta a múltiples demandas que 

generan reacciones impulsividad y estresantes, pero el estado es cambiante. Ya 

que se puede mostrar mayor estrés en un examen antes que al realizar una tarea.  

Estimando la importancia del enfoque cuantitativo utilizado, se logró identificar 

debilidades y fortalezas durante el proceso de investigación, se puede decir que 

realiza un análisis estadístico que refleja la conducta de la unidad de análisis de 

manera concreta, presenta menos costo en el proceso de investigación, se puede 

considerar diversas variables a trabajar, así también, procesar una gran cantidad 

de información de importancia, la recopilación de datos y el análisis de ellos 

permiten la construcción del conocimiento, se mantiene un control sistemático de 

la variable de interés. Por otro lado, se consideran las debilidades, comprende 

diversas situaciones inexactas, es decir, la realidad de ahora, no siempre es la 

misma de mañana ya que la sociedad es una construcción histórica, a causa de los 

diferentes procesos circunstanciales, así también, estudia a la persona como un 

objeto, no se puede o es imposible estudiar los diferentes rasgos individuales de 

cada unidad de análisis (Monje,2011).  
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Por otro lado, se analiza la importancia de llevar acabo el tipo transversal 

descriptivo – correlacional, la utilidad y el propósito principal de los estudios es 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas, además de proporcionar un 

sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia e indicar 

regularidades (Ferreiro, 2014).  

Al llevar acabo este estudio, se busca contribuir a la ciencia de la investigación, 

permitiendo despertar el interés por el estudio de la influencia del estrés e 

impulsividad sobre el rendimiento académico en otras poblaciones, así mismo se 

permitirá ser antecedente para futuros trabajos. Así mismo, proponer alternativas 

de solución para la brecha de la atención en los problemas de los estudiantes, por 

medio de programas preventivos, promocionales que buscan atender a la 

necesidad de los estudiantes.  

Durante el proceso de investigación, se encontraron ciertas limitaciones que 

podrían haber imposibilitado cierto análisis, una de las principales fue el criterio de 

evaluación de corresponde a la Institución Educativa, ya que se realiza por medio 

de una categorización por rangos alfabéticos A, B y C, agrupando a los estudiantes 

mediante intervalos de calificaciones no pudiendo observar de manera adecuada 

el rendimiento escolar del mismo. Otra de las limitaciones que se determino en la 

investigación fue la edad de los estudiantes según los grados académicos, habían 

estudiantes que sobrepasaban los limites de edad según el grado, existían alumnos 

que habían repetidos entre 2 a 3 años correspondientemente.  
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados y hallazgos encontrados, se concluye lo 

siguiente: 

La investigación concluye en que el estrés e impulsividad no predicen el 

rendimiento académico, la correlación presente un efecto trivial – nula, oscilando 

desde .000 hasta -.085.  

Las variables predictoras no presentan una correlación general una sobre la otra, 

pero el estrés académico se correlaciona en sentido positivo con ciertas 

dimensiones de la impulsividad tales como la urgencia negativa representado 

desde .440** hasta .525**, con la búsqueda de sensaciones desde un .360** hasta 

.349** y por último con la urgencia positiva mediante un .332** hasta .510**.  

Los estudiantes de 15 a 17 años de edad, presentan mayor nivel académico que 

los estudiantes de 12 a 14 años, a causa de una mayor influencia de compromiso 

académico, es por ello que la edad es uno de los predictores para el rendimiento 

académico.  

Los estudiantes con mayor rendimiento académico presentan mayores estrategias 

de afrontamiento sobre el estrés, ya que son personas que presentan mayores 

habilidades sociales comunicativas que permiten solucionar de manera correcta 

cual situación aflictiva. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a lo observado, se recomienda:  

1. Proponer a los diversos profesionales seguir investigando la relación del 

estrés e impulsividad sobre el rendimiento académico es una muestra mucho 

más extensa, que permitirá realizar un análisis más estandarizado y se 

puedan posiblemente evidenciar coeficientes más consistentes. 

 

2. Tener en cuenta que el registro de datos de la variable rendimiento 

académico sea medido por medio de un rango numérico, para que no haya 

interferencia en el análisis de datos y tener mayor objetividad. 

 

3. A la Institución Educativa, se recomienda realizar intervenciones 

psicológicas de manera personalizada o colectiva con el objetivo de 

disminuir los posibles niveles de estrés en los estudiantes, así mismo, lograr 

determinar los factores influyentes para el bajo rendimiento académico. 

 

4. Al departamento de psicología de la institución educativa, debería llevar a 

cabo la elaboración e implementación de programas, talleres y charlas 

psicológicas, dirigida a los estudiantes, el cual servirá de soporte, donde 

logrará ser de ayuda para disminuir los problemas predominantes y con el 

apoyo de los integrantes de la universidad para un mejor desarrollo en el 

estudiante. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

 

 

V1 

ESTRÉS 

ACADEMICO 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Ítems Escala de 

medición 

Berrio y Mazo 

(2011), lo definen 

como un proceso 

de respuesta que 

origina la alteración 

a nivel fisiológico, 

cognitivo y motor 

del individuo que lo 

padece, a causa de 

una sobre 

exigencia en 

actividades 

académicas. 

 

 

Sentimiento negativo 

e insatisfacción de 

uno mismo, 

relacionado al 

ambiente educativo. 

Dimensiones 

estresores 

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

Tipo Likert  

S=Siempre, 

Cs=Casi siempre 

Av.=Algunas 

veces 

Cn= Casi nunca 

y N=Nunca 

 

ORDINAL 

Dimensión 

síntomas 

8,9,10,11,12,13,14 

Dimensión de 

estrategia de 

afrontamiento 

15,16,17,18,19,20,21 

 



 

Matriz de operacionalización 

Operacionalización de la variable impulsividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

IMPULSIVIDAD 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES ITEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

Consuegra (2010), la 

impulsividad es una 

reacción inmediata de 

accionar sin una 

previa decisión 

consciente, es decir, 

ocurre de manera 

involuntaria 

provocando 

pensamientos, 

emociones y 

comportamientos que 

traen consigo 

consecuencias 

negativas, 

autodestructivas. 

 

 

. 

Se considera como 

la dificultad para 

inhibir una acción 

en curso o para 

evaluar las 

consecuencias de 

una conducta 

(Caneto et al., 

2020). 

 

(a) Urgencia negativa 

 

 

 

(b) Falta de premeditación 

 

 

(c) Falta de perseverancia 

 

 

(d) Búsqueda de 

sensaciones 

 

 

(e) Urgencia positiva 

 

1,8,11,17 

 

 

 

2,10,14,16 

 

 

3,7,15,19 

 

 

6,9,13,18 

 

 

 

4,5,12,20 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo Likert  

(1) En absoluto de 

acuerdo 

 (2) En general en 

desacuerdo 

(3) Puede que sí, 

puede que no 

(4) Básicamente de 

acuerdo 

 (5) Totalmente de 

acuerdo. 

 

ORDINAL 



 

Escala UPPS-P de impulsividad para niños y adolescentes (BUPPS-P NA)

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo_. Evidencias de validez y confiabilidad de una muestra piloto 

Índices de homogeneidad y consistencia interna de las puntuaciones del 

instrumento de impulsividad (n=52) 

Factor Ítem IHC α 

Urgencia Negativa 

IM1 .61 

.81 
IM8 .80 

IM11 .39 

IM17 .77 

Falta de perseverancia 

IM2 .19 

.59 
IM10 .43 

IM14 .27 

IM16 .69 

Falta de premeditación 

IM3 .69 

.88 
IM7 .84 

IM15 .83 

IM19 .65 

Búsqueda de sensaciones 

IM6 .47 

.77 
IM9 .57 

IM13 .67 

IM18 .62 

Urgencia positiva 

IM4 .46 

.72 
IM5 .41 

IM12 .62 

IM20 .54 

Nota. IHC=índice de homogeneidad corregida; α=índice de consistencia interna Alfa  

 

En la tabla 1, de acuerdo al análisis preliminar teniendo en cuenta una p=52 

participantes. Se logra evidenciar que la escala Behavior CAN-P (Impulsive 

Behavior Scale) cuenta según sus factores con un índice de homogeneidad 

adecuado en la mayoría de sus ítems viéndose desde .27 hasta .84. Según sus 

dimensiones, Urgencia negativa .81, Falta de perseverancia .59, Falta de 

premeditación .88, Búsqueda de sensaciones .77 y Urgencia positiva .72. Por 

otro lado, en cuanto al análisis de la consistencia interna según Alfa de Cronbach 

se encuentra en un nivel adecuado oscilando entre .59 hasta .88.  

 

 



 

Índices de homogeneidad y consistencia interna de las puntuaciones del 

instrumento de estrés académico (n=52) 

Factor Ítem 
IHC 

α 
Ítem-factor Ítem-test 

Estresores 

EST1 .72 .81 

.88 

EST2 .80 .67 

EST3 .73 .75 

EST4 .83 .70 

EST5 .53 .48 

EST6 .69 .64 

EST7 .33 .44 

Síntomas 

EST8 .60 .67 

.88 

EST9 .67 .66 

EST10 .76 .66 

EST11 .48 .29 

EST12 .89 .89 

EST13 .77 .74 

EST14 .45 .62 

Estrategias 

EST15 .48 .44 

.79 

EST16 .74 .66 

EST17 .50 .37 

EST18 .46 .59 

EST19 .44 .48 

EST20 .48 .44 

EST21 .64 .65 

Estrés académico .93 

Nota. IHC=índice de homogeneidad corregida; α=índice de consistencia interna Alfa 

 

En la tabla 2, según instrumento de aplicación, Inventario de estrés académico 

SISCO. Se logra evidenciar que existe un Índice de Homogeneidad de manera 

adecuada, oscilando según Item-factor desde .33 hasta .89 esto quiere decir que 

cada ítem si busca medir lo que la dimensión propone. Por otro lado, también se 

evidencia la relación entre Item-Test, esto va desde .29 hasta .89. Por último, se 

realizó el análisis de consistencia interna. 
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