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Resumen 

El objetivo del estudio buscó establecer la relación entre estrés académico y 

autoeficacia académica en estudiantes universitarios de una universidad privada de 

Lima, la cual se realizó en una muestra de 173 participantes con edades de 17 a 45 

años de edad, bajo una investigación de tipo básica, de diseño no experimental 

transversal y de alcance correlacional, los que fueron evaluados con el Inventario 

SISCO SV-21 (Barraza, 2018) y la Escala de Autoeficacia Percibida Específica de 

Situaciones Académicas (EAPESA) de Palenzuela (1983). Los resultados 

evidenciaron que la relación entre el estrés académico y la autoeficacia académica es 

negativa de intensidad media (rs= -0.226) y significativa (p< 0.05). Por otro lado se 

halló relación negativa media entre la autoeficacia académica y las dimensiones 

estresores (rs=- 0.208) y síntomas (rs= -0.345) y una relación positiva con las 

estrategias de afrontamiento (rs= 0.161). Se concluye que, ante mayores situaciones 

estresantes en el ámbito educativo por las cuales pasen los estudiantes universitarios, 

van a disminuir sus capacidades de autoeficacia académica, lo cual afectaría su 

rendimiento académico. 

Palabras clave: Estrés académico, autoeficacia académica, universitarios 
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Abstract 

The objective of the study sought to establish the relationship between academic 

stress and academic self-efficacy in university students of a private university in Lima, 

which was carried out in a sample of 173 participants aged 17 to 45 years old, under 

a basic type of research, with a non-experimental cross-sectional design and 

correlational scope, who were evaluated with the SISCO SV-21 Inventory (Barraza, 

2018) and the Scale of Perceived Self-Efficacy Specific to Academic Situations 

(EAPESA) of Palenzuela (1983). The results evidenced that the relationship between 

academic stress and academic self-efficacy is negative of medium intensity (rs= - 

0.226) and significant (p< 0.05). On the other hand, a negative mean relationship was 

found between academic self-efficacy and the dimensions stressors (rs=- 0.208) and 

symptoms (rs= -0.345) and a positive relationship with coping strategies (rs= 0.161). 

It is concluded that, when university students go through more stressful situations in 

the educational environment, their academic self-efficacy capacities will decrease, 

which will affect their academic performance. 

Keywords: Academic stress, academic self-efficacy, university students. 
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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el conocimiento, el aprendizaje y la educación son procesos 

importantes en el desarrollo de las personas, las cuales demandan de tiempo, 

esfuerzo y dedicación. En este sentido, la universidad implica para los estudiantes, en 

esa transición a la vida universitaria, realizar esfuerzos para lograr adaptarse a un 

nuevo papel, pautas, responsabilidades y demandas académicas, en un contexto que 

será competitivo. Poseer metas académicas claras, cuya actuación debe orientarse 

hacia ellas, siendo este un imperativo en el contexto educativo actual, donde no solo 

debe ser capaz de lograr algo, sino ser capaz de hacerlo, creer en sus capacidades, 

ser autoeficaz. Sin embargo, el estudiante universitario vivencia situaciones 

estresantes (horarios, exámenes, calificaciones, etc.) que asociadas a otros factores 

psicosociales (problemas financieros, familiares, poco tiempo de interacción social y 

familiar) mayores serán las probabilidades de que experimente altos niveles de estrés 

(Herrera, 2008), trayendo consigo cambios conductuales asociados a problemas de 

aprendizaje y deserción universitaria (Dávila et al., 2022). 

En ese aspecto, el estrés académico es un estado psicológico causado por la continua 

presión social e interpersonal que reduce las reservas de la persona 

(Trigueros et al., 2020), estado que resulta de la dificultad de los estudiantes para 

adaptarse a las exigencias del ambiente académico (Bedewy y Gabriel, 2015), 

resultando ser un factor de riesgo para fomentar problemas psicológicos y de 

comportamiento (Gerosa et al., 2021; Schulz van Endert, 2021) y en algunos casos, 

necesitan de la implementación de estrategias para afrontar su reacción (Barraza, 

2004). 

Muchos estudios de investigación han demostrado que es más común la ocurrencia 

de estrés académico entre estudiantes universitarios. El rango va desde 84% en 

universitarios de Pakistán a una prevalencia por debajo del 30% en países 

occidentales como Canadá (Asif et al., 2020). Los datos sugieren que los estudiantes 

de medicina perciben un mayor estrés académico y depresión (Rotenstein et al., 

2016). 

En España se registró una tasa del 13% de abandono de estudios universitarios 

siendo el estrés uno de los desencadenantes (The Objective, 2022), mientras en un 

reciente estudio en universitarios españoles, las mujeres mostraron elevados niveles 

de estrés académico respecto a los varones (Marco et al., 2022) y jóvenes de 18 a 25 



2 

años, presentaron altos niveles de estrés (19.6%) que los adultos (Ozamiz-Etxebarria 

et al., 2020). 

En Ecuador, un estudio arrojó que el 83.7% de estudiantes universitarios exhiben 

niveles moderados de estrés académico, asociado a niveles moderados a graves de 

ansiedad en un 54.8% (Guerrero, 2017). 

En México (Montiel et al., 2020) el 95% de estudiantes universitarios de ciencias 

sociales presento estrés, siendo el más frecuente el medio (41.7%), en Ecuador el 

83.7% de estudiantes universitarios exhibieron niveles moderados de estrés 

académico, asociado a niveles moderados a graves de ansiedad en un 54.8% 

(Guerrero, 2017). 

Mientras tanto, en Perú, el Ministerio de Educación presentó directrices para atender 

integralmente la salud mental en las universidades. Según este ministerio, 85 

estudiantes tenían problemas de salud mental, según las 21 universidades 

encuestadas, el 82 % citó la ansiedad como el caso más común, el 79 % el estrés y 

el 52 % la violencia escolar. Como contramedida, se ha propuesto promover el 

bienestar y la salud integral de los jóvenes universitarios, enfocándose en la atención 

de la salud mental (MINEDU, 2019). 

En esa línea, un estudio realizado en estudiantes de enfermería, arrojó como nivel de 

estrés prevalente el moderado (78.3), quienes percibieron como factores estresantes 

a: sobrecarga de trabajos, exámenes de los profesores, tareas diversas que 

demandan los profesores, tiempo limitado para presentar los trabajos, problemas con 

el horario de clase, personalidad y el carácter del profesor, entre los principales 

(Teque et al., 2020). 

Se ha observado que la autoeficacia académica y el estrés se muestran 

correlacionados inversamente, es decir, cuanto mayor es la confianza del estudiante 

en su capacidad para afrontar una tarea, mayor será su autoeficacia (Hitches, 

Woodcock & Ehrich, 2022), asimismo el estrés académico está estrechamente 

vinculado al rendimiento académico de los universitarios, ello implica que ante mayor 

percepción de estrés y alta presencia de síntomas que afecten el bienestar estudiantil, 

su rendimiento académico será menor (Pacheco, 2017). 

No obstante, cuando el estudiante confía en que puede llevar a cabo una tarea 

determinada, la aborda con más calma y reflexión (Chemmers et al., 2001), asi la 

autoeficacia académica es definida como la creencia de un estudiante en su 

capacidad para lograr con éxito sus objetivos académicos (Elias & McDonald, 2007), 
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organizar y ejecutar acciones necesarias para lograr determinados objetivos 

(Bandura, 1997). 

En este sentido los universitarios de una universidad privada, no escaparían de esta 

realidad, por lo que resulta necesario desarrollar la esta investigación a fin de conocer 

la magnitud de la problemática, ante lo cual nos planteamos la interrogante ¿Qué 

relación existe entre el estrés académico y la autoeficacia académica en universitarios 

de una universidad privada de Lima, 2023? 

El estudio se justifica desde lo teórico, pues aportará a incrementar el 

conocimiento que se tiene respecto a la relación entre las variables a estudiar, 

tomando en cuenta las teorías en la que se sustentan. 

En lo social, se justifica, porque mediante sus resultados se logrará comprender 

la relación entre las variables planteadas y proponer programas de afrontamiento al 

estrés a través del desarrollo de la autoeficacia en las actividades universitarias. 

A nivel práctico, permitirán a las instituciones universitarias de Lima, utilizar los 

hallazgos para la toma de conciencia del impacto negativo que tiene el estrés 

académico en muestra universitaria e implementar programas de prevención que 

permitan afrontarla. 

A nivel metodológico, se justifica porque emplea instrumentos debidamente 

estandarizados para establecer la asociación de las variables en estudio, basado en 

una investigación de tipo de estudio básico y cuantitativo. 

Por ello se propone establecer la asociación entre el estrés académico y 

autoeficacia académica (AA) en universitarios de una universidad privada de Lima y 

para poder lograrlo se propone los objetivos específicos: 

a) Determinar la asociación entre autoeficacia académica y la dimensión

estresores, en universitarios de una universidad privada de Lima, 2023.

b) Determinar la asociación entre autoeficacia académica y la dimensión

síntomas en universitarios de una universidad privada de Lima, 2023.

c) Determinar la asociación entre autoeficacia académica y la dimensión

estrategias de afrontamiento en universitarios de una universidad privada de

Lima, 2023.

Por consiguiente, se busca responder a la hipótesis: existe relación entre el estrés 

académico y autoeficacia académica en universitarios de una universidad privada de 
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Lima y como hipótesis específicas se plantea: existe relación significativa entre 

autoeficacia académica y la dimensión estresores, en universitarios de una 

universidad privada de Lima, existe relación significativa entre autoeficacia académica 

y la dimensión síntomas en universitarios de una universidad privada de Lima y existe 

relación significativa entre autoeficacia académica y la dimensión estrategias de 

afrontamiento en universitarios de una universidad privada de Lima. 
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II. MARCO TEÓRICO

Luego de la búsqueda en las principales bases de datos, se logró obtener las 

evidencias empíricas y las fuentes teóricas para fundamentar nuestras variables de 

estudio. 

El artículo científico realizado por Méndez (2022) se propuso conocer cómo la 

autoeficacia académica influye sobre el estrés académico, bajo una investigación 

cuantitativa de diseño no experimental y correlacional, tomando como muestra a 85 

estudiantes de una universidad venezolana, a quienes evaluó con el Cuestionario de 

Autoeficacia general y el Inventario de indicadores de Estrés. Reportó como resultado 

que no existe relación significativa entre las variables estudiadas, sin embargo; 

observó nivel alto de autoeficacia académica y niveles bajos de estrés académico. 

Hitches & Ehrich (2022), en su artículo científico, se plantearon examinar los niveles 

de estrés y autoeficacia académica, y determinar sus diferencias según sexo, bajo un 

estudio cuantitativo y correlacio nal, siendo la muestra 305 estudiantes australianos, 

utilizaron como instrumentos las Escalas de autoeficacia académica y estrés 

desarrolladas por Zajacova et al. Sus resultados arrojaron una relación inversa muy 

fuerte entre la autoconfianza académica y el estrés (r = -0,604), lo que indica que 

cuanta más confianza sentía un estudiante menos estrés y viceversa, asimismo las 

mujeres jóvenes expresan niveles mayores de estrés y menos niveles de AA. 

En Guayaquil, Solís (2020) en su tesis, buscó establecer si la autoeficacia académica 

se relaciona con el estrés académico, tomando a 258 estudiantes de muestra, cuyo 

estudio fue cuantitativo y diseño no experimental, corte transversal y enfoque 

correlacional. Empleó la Escala de Autoeficacia Académica y el Inventario SISCO. 

Luego de analizar los datos obtuvo que existe asociación negativa débil (rho= -.182) 

entre las variables. La AA predomina con 51% en el nivel medio, mientras que se 

observó el 44% de nivel bajo para el EA. 

En Ecuador, Naranjo (2020) presentó un artículo científico, para determinar la 

asociación entre el estrés académico y la autoeficacia académica en estudiantes 

universitarios, donde utilizó un enfoque de correlación cuantitativa, un diseño 

transversal no experimental y una muestra de 98 participantes evaluados mediante el 

Inventario SISCO y la Escala de Autoeficacia del Comportamiento Escolar para 
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examinar a los ecuatorianos. El resultado de su análisis fue que no hubo asociación 

significativa entre las dos variables (r= -.180; p>.05). Sin embargo, AA se correlacionó 

negativamente con los estímulos y síntomas de estrés, y se correlacionó 

positivamente con las estrategias de afrontamiento. Los autores no hallaron una 

asociación significativa entre el estrés académico y la AA en los estudiantes 

evaluados. 

Hernández y Ceniceros (2017) en su artículo científico buscaron conocer si la 

autoeficacia académica percibida y el estrés académico se relacionan, se apoyó en 

un estudio correlacional, no experimental y transaccional. Para ello aplicaron el 

Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica (Barraza) y el Ítem único de 

estrés académico, a 149 estudiantes de la Universidad de Durango-México. Hallaron 

relación negativa y débil entre las variables de estudio (r=-.274). Ello implica a medida 

que disminuye la autoeficacia aumenta el nivel de estrés académico. 

En relación a los estudios nacionales, se tiene a Caviedes (2023) en cuya tesis buscó 

establecer la asociación entre AA y estrés académico, en 291 estudiantes de 

Tecnología Médica de una universidad pública, cuyo estudio fue básico, no 

experimental y correlacional, para recoger los datos utilizó el Inventario de 

Expectativas de Autoeficacia Académica (Barraza) y el SISCO (Barraza). Como 

resultado principal obtuvo que la AE relaciona de forma negativa moderada con el EA 

y sus dimensiones. En cuanto a los niveles, hubo presencia del nivel moderado de AE 

en un 80.4%, mientras que el EA estuvo presente en un nivel medio con el 79%. 

En otro momento, Paniagua (2023) su tesis buscó establecer la incidencia del estrés 

académico sobre la autoeficacia, en 107 estudiantes universitarios de Huacho-Lima, 

basándose en un estudio cuantitativo, no experimental y correlacional. Utilizó la 

Escala de autoeficacia académica (ACAES) y el Inventario SISCO SV-21. Su 

resultado arrojó que el EA incide un 32.1 % en la AA (X2=32,088; p<0,05), de igual 

forma el estrés incide en todas las dimensiones de la AA. Asimismo el EA fue de nivel 

regular en el 57,9% de los participantes y la AA prevalece en un nivel alto en el 51.4% 

de los evaluados. 

La tesis de Cure y Echevarría (2021) realizada en Lima, tuvo como objetivo conocer 

si el estrés académico y autoeficacia académica se relacionan, en 209 estudiantes de 

muestra, bajo un estudio de tipo cuantitativo, de nivel transversal y diseño 

correlacional. Para ello utilizaron el Inventario SISCO y la Escala de autoeficacia 
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percibida específica en situaciones académicas (EAPESA). Observó que el EA y la 

AA no se correlacionan, sin embargo, se halló relación entre la dimensión estrategias 

de afrontamiento al estrés y autoeficacia académica. También se obtuvo 

predominancia del nivel moderado en ambas variables y mayores niveles de estrés 

en las mujeres. 

La tesis realizada por Torres (2021) tuvo como fin establecer la relación entre AA y el 

EA, en una muestra de 202 universitarios de Lima. El estudio fue cuantitativo, tipo 

descriptivo-correlacional. Se apoyó de la Escala de autoeficacia académica-ESSA y 

el Inventario SISCO. Halló como que entre ambas variables existe correlación 

negativa y significativa (r= -,143), igual relación se halló entre AA y las dimensiones 

de EA (estresores, síntomas) y una relación directa con estrategias de afrontamiento. 

Además, el 43.1% de los participantes que presentan nivel alto de autoeficacia 

académica, presentan nivel moderado de estrés académico. 

Leyton (2021) en su tesis buscó establecer la asociación del estrés académico sobre 

la autoeficacia, contando como muestra a 380 estudiantes universitarios de Lima. La 

investigación fue aplicada, no experimental y descriptivo-correlacional. Utilizó el 

Inventario Sisco (sv21) y la Escala de Autoeficacia general (Baessler y Schwarzer). El 

resultado arrojó la presencia de asociación inversa entre ambas variables (Rho= - 

,414), igualmente la AA alcanzó relaciones negativas con las dimensiones del estrés 

académico: estresores y síntomas, y relación directa con la dimensión estrategias de 

afrontamiento. Concluyó que los estudiantes con alta autoeficacia, van a presentar 

menos factores estresores, desarrollar menos síntomas y mayores estrategias de 

afrontamiento frente al estrés académico. 

En este apartado se dará cuenta de las bases teóricas de las variables a relacionar. 

En cuanto al Estrés Académico (EA), es el malestar psicológico causado por la 

presión continua experimentada en el transcurso de la actividad académica (Lee et 

al., 2011; Leung et al., 2010), debido a causas físicas, emocionales, de relaciones 

interpersonales y de entorno, presentes en el desarrollo de las competencias 

académicas (Alfonso et al., 2015) convirtiéndose en un factor de riesgo para el 

fomento de trastornos psicológicos y problemas conductuales entre los adolescentes 

(Gerosa y al, 2021; Schulz van Endert, 2021). 

Al respecto, Lazarus y Folkman (1986 citado en Hitches et al., 2022) señalan que los 

sujetos van a experimentar estrés, cuando las exigencias amenacen o desborden sus 
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recursos o pongan en riesgo su bienestar. En este sentido, el EA es la reacción del 

organismo a las demandas académicas que superan las capacidades de adaptación 

de los estudiantes (Wilks & Spivey, 2010 citado en Arwa, 2022), surge cuando el 

estudiante se da cuenta que no cuenta con recursos necesarios para afrontar o 

neutralizar la situación estresante, teniendo que adaptarse a los posibles factores 

estresantes que pueden acaecer (Barraza, 2007). 

Si bien un cierto nivel de estrés académico es esencial e inevitable, se ha observado 

que el estrés académico crónicamente elevado se asocia con una elevada ansiedad, 

alteraciones del sueño (Zunhammer et al., 2014) síntomas depresivos (Jayanthi et al., 

2015) y una disminución del rendimiento académico (Waqas et al., 2015). Por tanto, 

los niveles bajos de estrés pueden ayudar al rendimiento, los niveles altos o continuos 

pueden ser perjudiciales para el bienestar de una persona (Varghese et al., 2015). 

Barraza (2006) sostiene que no existe una teoría sobre el estrés académico, solo tres 

perspectivas que hacen un esfuerzo por sistematizar el enfoque teórico. El Enfoque 

teórico del estrés (Benjamín, 1992) procedente de los aportes iniciales de Cannon y 

Selye. El modelo de los tres enfoques teóricos: centrado en los estresores, centrado 

en los síntomas y centrado en la interacción del sujeto con su entorno (Travers y 

Coorper, 1997) y los Programas de investigación (estímulo-respuesta y persona- 

entorno). 

Así surge el modelo transaccional (persona-entorno) liderado por Cohen y Lazarus y 

Folkman (como se citó en Barraza, 2006). Este modelo se centra en los procesos 

cognitivos que se desarrollan en torno a situaciones estresantes. Es un producto de 

las compensaciones individuales-ambientales que dependen del impacto de los 

estresores ambientales y está mediado por las evaluaciones realizadas por los 

individuos y los recursos personales (autoeficacia), recursos sociales o culturales 

disponibles para manejar el estrés. 

De esta forma Barraza (2006) para explicar el estrés académico, planteó el modelo 

sistémico cognoscitivista, en base a la Teoría General de sistemas de Bertalanfy y al 

Modelo Transaccional del estrés propuesto por Cohen, Lazarus y Folkman. De este 

modo introduce cuatro enfoques básicos y fundamentales en su modelo. El primero 

se refiere a los componentes sistémicos del proceso y enfatiza el proceso de conexión 

entre el sistema y el medio ambiente. Por otra parte, habla del estrés escolar como 

una unidad psicológica en la que el alumno realiza valoraciones cognitivas de los 

estresores y por tanto sus respectivas valoraciones. Tercero, indicadores de 
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desequilibrio relacionados con síntomas y comportamientos atribuidos al estrés; 

finalmente, estrategias de afrontamiento que el estudiante puede utilizar para 

restablecer el equilibrio. 

Barraza (2006) propone cuatro métodos básicos y necesarios en su modelo; el 

primero trata sobre los componentes de un sistema de proceso, enfatizando la 

relación entre    el     sistema de     proceso y     el medio     ambiente. Por     otro lado, 

se menciona que el estrés académico es una entidad psicológica en la que los 

estudiantes realizan una valoración cognitiva de los estresores y los evalúan en 

consecuencia.   En   tercer    lugar,   las   medidas   de desequilibrio se    refieren a 

los síntomas y comportamientos inducidos por el estrés y, finalmente, al afrontamiento 

como estrategias que utilizan los estudiantes para restablecer el equilibrio. 

Barraza (2007) desarrolló la Escala Cognitiva SIStémica de Estrés Académico para 

medir la frecuencia con la que diversas situaciones académicas son estresantes y la 

frecuencia con la que estas situaciones producen cierto tipo de respuestas mentales, 

físicas y conductuales, evaluando los estilos de afrontamiento para   el   manejo del 

estrés. Esta herramienta sugiere tres factores (estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento) que   indican   componentes   sistémicos   del   proceso   de estrés. 

Los estímulos estresores, están en el trabajo en equipo, las tareas rutinarias y la 

sobrecarga, espacio de estudio insuficiente, falta de tiempo para actividades 

académicas, exámenes constantes y tareas incomprensibles. Los Síntomas como 

respuesta al estrés académico, síntomas físicos (dolores de cabeza, malestar 

estomacal, dificultad para alcanzar objetivos, dolor de espalda, insomnio, pérdida o 

pérdida de peso) y síntomas psicológicos (nerviosismo, dificultad para tomar 

decisiones, irritabilidad, estado de ánimo depresivo y pesimismo y síntomas 

conductuales, tabaquismo persistente y problemas de olvido, dificultad para completar 

tareas y resolver conflictos, y poco interés en los demás y en uno mismo. Finalmente, 

las estrategias de afrontamiento: son los esfuerzos, recursos o herramientas que 

utiliza una persona para hacer frente a las demandas de su entorno (planes de ejercicio, 

religión, asertividad, autoelogio y alternativas de solución ante situaciones 

amenazantes) (Cure y Echevarría, 2021). 

Los niveles bajos de estrés académico indican que los estudiantes hacen 

evaluaciones cognitivas positivas o favorables de su desempeño académico según lo 
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determinado por las necesidades de desempeño, y que los estudiantes deben 

movilizar los recursos disponibles para satisfacer estas necesidades de desempeño. 

Se enfrentan con confianza y productividad a situaciones que les causan malestar 

cognitivo o conductual. 

La autoeficacia es la autopercepción de un individuo respecto a su propia capacidad 

para organizar y actualizar las acciones requeridas para alcanzar un rendimiento 

preestablecido (Bandura, 1977), es la creencia en la propia capacidad para realizar 

una tarea con eficacia (Cassidy y Eachus, 1998 citado en Atikuzzaman & Ahmed, 

2023). En general, la autoeficacia influye en la decisión de un individuo de emprender 

una tarea, en el esfuerzo que pone en ella y en su nivel de compromiso y es más 

probable que las personas con fuertes creencias de autoeficacia tengan más éxito y 

estén más motivadas a la hora de llevar a cabo una tarea concreta, mientras que 

aquellas con baja autoeficacia pueden carecer de confianza y esforzarse menos en 

completar la tarea (Atikuzzaman & Ahmed, 2023). 

La autoeficacia es la capacidad generativa mediante la cual un individuo organiza y 

coordina sus habilidades para cumplir       con las demandas y       circunstancias de 

la tarea (Reeve, 2003) y evalúa cómo una persona organiza y ejecuta un curso de 

acción en respuesta al futuro y ante una situación con muchas incertidumbres un 

estresor (Puente, 2005), creencias personales sobre cuánto   éxito se   puede lograr 

en situaciones    potencialmente    difíciles (Tuckman & Monetti, 2011), es decir, de lo 

que una persona cree que es capaz, que es diferente saber qué hacer (Schunk, 2012). 

Mientras que la AA es considerada como aquella capacidad para llevar a cabo 

acciones académicas demandantes y así lograr los objetivos respectivos, es la 

creencia o la confianza que tiene el estudiante en ser capaz de satisfacer las 

demandas de las tareas (Fen & Ying, 2023), es un factor protector ante el estrés 

académico (Méndez, 2022) y se ha asociado con la resiliencia académica, ya que los 

estudiantes eficaces tienen más probabilidades de rendir cuando se enfrentan a 

experiencias académicas desafiantes (Ayala y Manzano, 2018). 

De esta manera, si los estudiantes concluyen que tienen las habilidades y la 

motivación adecuadas, sus propias perspectivas sobre su propia eficacia en términos 

del esfuerzo y el tiempo que dedicarán a sus actividades se convertirán en un factor 
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importante en las tareas o demandas que se les imponga el entorno académico, y 

evitar el estrés negativo (Colom, 2012). 

El constructo autoeficacia tuvo su primera explicación bajo la teoría del aprendizaje 

social de Rotter, posteriormente Bandura con sus teorías social cognitiva y del 

aprendizaje social (1977, 1982) la define como las creencias de las personas en su 

autocapacidad para organizarse y emprender las acciones oportunas para hacer 

frente a situaciones futuras en las que las personas son un ente proactivo capaz de 

construir su vida y su entorno; capaz de autorreflexión, autocontrol, autorregulación 

automotivación (Bassi et al., 2007). Las personas generan posibilidades sobre ellos 

mismos, su entorno y acerca de lo que puede y no puede pasar, lo que pueden o 

no pueden hacer (Alegre, 2013). 

La autoeficacia está rigurosamente relacionada con el compromiso inicial con la tarea, 

la persistencia y el desempeño exitoso de la persona (Alegre, 2013) y juega un rol 

importante en la motivación al intervenir en el   tipo de   actividades   que ellas 

realizan y la persistencia en las actividades (Crozier, 2001). 

Los juicios sobre la autoeficacia, cambian a través de sus tres factores vinculados con 

la ejecución (Tuckman & Monetti, 2011): a) Dificultad de la tarea: Estudiantes con alta 

autoeficacia podrían ser evasivos de participar en clases que les planteen un desafío. 

b) Generalización de la propia eficacia: Algunas personas se perciben confiados y

autosuficiente    para    ejecutar    con    éxito    cualquier    actividad    académica. 

c) Fortaleza de las evaluaciones de autoeficacia: las percepciones de poca eficacia

pueden conducir al abandono de una actividad (p. ej., cuando se observa que otra 

persona no realiza una tarea) o un desempeño deficiente. 

El nivel de autoeficacia alto, indica que los sujetos son capaces de realizar 

totalmente una tarea académica, mostrando una participación activa y continuo 

desempeño que aquellos que ponen en tela de juicio sus capacidades. Es decir, tienen 

una mejor percepción de sus capacidades y habilidades, se muestran autoconfiados, 

identifican sus habilidades para llevar a cabo actividades y planifican sus acciones a 

realizar que mejorarán su rendimiento (Márquez, 2022). 

El estrés y la autoeficacia son variables cognitivas sociales ubicada dentro del 

determinismo recíproco de Bandura (1978) y al interior d ellos dominios académicos, 

donde los niveles de estrés y autoeficacia académica pudieran influirse mutuamente. 

En ese sentido, la autoeficacia académica puede predecir el afrontamiento adaptativo, 
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de los estudiantes, al estrés (Freire et al., 2019), donde si ellos confían en sus 

capacidades académicas probablemente perciban los factores estresantes como un 

reto más que como una amenaza, lo que va a disminuir su estrés les permitirá 

adaptarse mejor a la universidad (Chemers, et al., 2001). Por otro lado, se ha 

observado que la autoeficacia académica y el estrés académico están 

correlacionados negativamente, de modo que cuanto mayor es la confianza del 

estudiante en su capacidad para afrontar una tarea, mayor es su autoeficacia (Hitches 

et al., 2022). 

Los estudiantes con baja autoestima, pueden considerar que las tareas son más 

exigentes de lo que son, generando estrés y limitando su capacidad para resolver 

problemas (Pajares, 1996 citado en Hitches et al., 2022). Las experiencias fisiológicas 

asociadas al estrés pueden influir en la autoeficacia, proporcionando información 

sobre el nivel de amenaza, de una tarea y las capacidades del individuo para 

satisfacer las demandas (Bandura, 1997). Aharony y Gazit (2020) describieron que 

las personas con baja autoeficacia tienden a evitar emprender tareas desafiantes, lo 

que en última instancia puede conducir a resultados infructuosos. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La Investigación es básica, a decir por Tamayo (2014) ésta se realiza con la 

intención de generar conocimientos nuevos, aportar ideas vinculadas a los 

constructos estudiados. Su enfoque es cuantitativo, pues su propósito fue comprobar 

y corroborar las hipótesis propuestas en el estudio (Sánchez y Reyes, 2018). 

El diseño es no experimental, considerando que las variables son observadas 

tal como ocurren en su ámbito natural, ausente de manipulación (Rodríguez, 2011). 

De corte transversal asociativo, pues se realiza en un tiempo y momento determinado, 

buscando relacionar las variables (Ato, López & Benavente, 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Estrés académico 

Definición conceptual: Reacciones ante las demandas propias que se generan en 

la vida universitaria, vinculada a las metas y objetivos del estudiante (Barraza, 2008) 

Definición operacional: Los datos serán obtenidos mediante el Inventario SISCO 

de 21 ítems, la cual contiene tres dimensiones. 

Indicadores: Presencia de elementos estresores, a través de sus tres dimensiones. 

Nivel de la Escala: Ordinal. 21 reactivos bajo seis opciones de respuesta Likert. 

Variable 2: Autoeficacia académica 

Definición conceptual: Creencia que ostenta la persona en relación a su capacidad 

para regular su aprendizaje y hacer frente a las tareas académicas, en base a su 

rendimiento (Bandura, 1997). 

Definición operacional: Datos que serán obtenidos con el Inventario de Autoeficacia 

Percibida en Situaciones Académicas. 

Indicadores: Es unidimensional. 

Nivel de la Escala: Es ordinal, 9 reactivos bajo cuatro opciones de respuesta likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población es una colección o grupo de sujetos del que se necesitan saber algo 

(López, 2017) y son seleccionados con el fin de realizar una investigación (Sánchez 

y Reyes, 2018). Está representada por 90 300 estudiantes universitarios a nivel de 

Lima metropolitana (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022). 
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Criterios de inclusión: universitarios varones y mujeres que estudien en alguna 

universidad privada de Lima metropolitana, matriculados en el año 2023, que haya 

aceptado participar de la encuesta. Criterios de exclusión: jóvenes que no estudian 

en universidad o hayan dejado de estudiar en el año académico 2023 y que no 

acepten participar del estudio. 

La muestra es una proporción representativa de la población que contiene elementos 

útiles para la investigación (Ñaupas et al., 2018). Se consideró a 173 participantes. 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia siendo su propósito facilitar el 

proceso de investigación al seleccionar participantes o casos que están fácilmente 

disponibles o accesibles (Otzen y Monterola, 2017) 

Unidad de análisis: estudiantes de una universidad particular de Lima 

metropolitana. 

La muestra estuvo constituída por 173 jóvenes universitarios, de ambos sexos, el 

79.8% (138) fueron del género femenino y el 20.2% (35) masculino, en edades de 17 

a 46 años de edad, siendo del 59.5% de 17 a 22 años, por otro lado, un 77.5% (134) 

estudia de forma presencial (Tabla 1). 

Tabla 1 

 Características sociodemográficas de la muestra (n= 173) 

f % % 

Género Femenino 138 79.8 % 79.8 % 

Masculino 35 20.2 % 100.0 % 

17 a 22 años 103 59.5 % 59.5 % 

23 a 28 años 31 17.9 % 77.5 % 

Edad 29 a 34 años 25 14.5 % 91.9 % 

35 a 40 años 13 7.5 % 99.4 % 

41 a 46 años 1 0.6 % 100.0 % 

Soltero 153 88.4 % 88.4 % 

Estado civil Casado 7 4.0 % 92.5 % 

Conviviente 11 6.4 % 98.8 % 

Divorciado 2 1.2 % 100.0 % 
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Modalidad 

de estudio 

Virtual 11 6.4 % 6.4 % 

Presencial 134 77.5 % 83.8 % 

Hibrida 28 16.2 % 100.0 % 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje  

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

Según Fuentes et al. (2020) la técnica es el conjunto de normas que posibilitan al 

investigador determinar la relación con el sujeto de investigación. Se empleó la 

Encuesta como técnica, la cual permite recoger información por escrito de la muestra 

seleccionada a través del cuestionario previamente preparado por el investigador 

(Parreño, 2016). 

Para obtener los datos de la primera variable, se empleó el Inventario SISCO SV- 

21 (Barraza, 2018), cuyas evidencias psicométricas fueron realizadas por Olivas et al. 

(2021) en universitarios peruanos. Tiene como propósito identificar las características 

del estrés de los estudiantes universitarios. Posee 21 reactivos con seis opciones de 

respuesta Likert que van desde nunca (0) hasta siempre (5). Al iniciar la encuesta 

presenta un ítem filtro que establece la experiencia de estrés y otro ítem que busca 

reconocer la magnitud de estrés académico, mediante autoreporte del participante. 

Propiedades psicométricas 

Olivas et al. (2021) para la validez de estructura interna a través del AFC confirmó el 

modelo de tres factores arrojando valores aceptables para los índices de ajuste 

(CFI=.929, TLI=.920, RMSEA=.083, SRMR=.061). 

Mientras que su confiabilidad alcanzó adecuados valores para la escala total (ꞷ>.80) y 

para sus tres factores (estresores=.90, síntomas=.89, y estrategias de 

afrontamiento=.89). 

Para recoger los datos de la segunda variable, se utilizó la Escala de Autoeficacia 

Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA) de Palenzuela (1983), en 

su adaptación peruana (Domínguez-Lara, 2012; Domínguez-Lara et al., 2014). Es 

unidimensional y consta de 9 reactivos con cuatro opciones de respuesta que van 

desde Nunca (1) hasta Siempre (4). Cuanto mayor sea el puntaje obtenido, mayor 

será la autoeficacia académica. 

Propiedades psicométricas 
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La evidencia de validez mediante el AFC arrojó para valores aceptables en su ínjdices 

de ajuste para un modelo unifactorial (χ2=64.687, gl= 27, p< .001; GFI y FCI > .90, 

RMSEA y SRMR < .05). El instrumento se consideró confiable al obtener un α= .881 

(Dominguez-Lara et al., 2014). 

3.5. . Procedimiento 

Se procedió a plantear el tema de estudio, sus objetivos e hipótesis, amparado en las 

evidencias empíricas, bases teóricas y su metodología, para su posterior aprobación. 

Posteriormente se solicitaron los permisos de uso de instrumentos a sus autores. 

Para aplicar las escalas, se solicitaron los permisos a los directores de escuelas de la 

institución educativa seleccionada, habiéndose expuesto previamente el objetivo el 

objetivo del estudio, para luego administrar las encuestas de forma presencial y en 

fechas coordinadas, donde se explicó el objetivo del estudio a los estudiantes y se 

contó con su consentimiento respectivo. Finalizado el recojo de datos, estos fueron 

tabulados apoyado de una hoja de datos para su posterior tratamiento estadístico. 

3.6. Método de análisis de datos 

Las respuestas obtenidas se codificarán mediante el soporte del Microsoft Excel y se 

obtendrá la base de datos final, la cual se procederá a importar al programa SPSS 

v.26 para su análisis y cálculos necesarios contando con el soporte del programa

Jamovi. 

El análisis de normalidad, permitirá conocer cómo se distribuyen los datos, para 

seleccionar el estadístico que llevará a analizar la validez de las hipótesis planteadas, 

mediante la estadística inferencial. Se aplicará Shapiro-wilk. 

Mediante el Rho de Spearman se procederá a validar las hipótesis, de igual modo se 

obtendrá la magnitud del efecto de la correlación de las variables (Fergunson, 2009; 

Dominguez-Lara, 2018). 

3.7. Aspectos éticos 

El uso de citas textuales en la investigación debe estar orientadas a la 

protección del anonimato de las instituciones y participantes del estudio (American 

Psychological Association [APA], 2010). 

Los autores mencionados en el estudio deben estar citados propiamente, y los 

instrumentos empleados deben contar con la autorización de sus autores para su 
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oportuno empleo, con lo que se acata el respeto de la propiedad intelectual (Código 

de ética UCV, 2021). 

En esa línea, la investigación debe contener la autorización de los participantes, 

quienes previamente deben conocer el consentimiento informado y aceptar su 

participación voluntaria (Colegio de Psicólogos del Perú [CPsP], 2017). 

Finalmente, se dará cumplimiento a los principios éticos del código de ética de la 

UCV): autonomía, beneficiencia, justicia y no maleficiencia. En ese sentido, se 

respetará la decisión del participante de aceptar o no participar del estudio, quienes 

gozan de igualdad y equidad sin discriminación, brindándole protección de riesgo 

alguno, así como el resguardo de los datos. 
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IV. RESULTADOS 
 
 
 

Tabla 2    

Prueba de normalidad mediante el Test de Shapiro-Wilk (S-W) 

 N W de S-W p 

 

Estrés académico 
173 0.937 < .001 

 
Estresores 

173 0.96 < .001 

 

Síntomas 
173 0.984 0.046 

 
173 0.953 < .001 

Estrategias de afrontamiento    

Autoeficacia académica 173 0.965 < .001 

Nota: N= tamaño de la muestra, p= nivel de significancia  

 

En la tabla 2, se aprecia el test de S-W para analizar la distribución de los datos, como 

se aprecia en los 2 instrumentos empleados el p < 0.05, es decir que los datos no 

siguen una distribución, por lo que empleará el estadístico Rho de Spearman, para la 

prueba de hipótesis. 

 
 

 
Tabla 3   

Correlación entre las variables Estrés académico (EA) y Autoeficacia 
 académica (AA)  

  
Autoeficacia académica 

 rs -0.226 

Estrés Académico (EA) p 0.003 

 N 173 

Nota: p= nivel de significancia; rs= estadístico Rho de Spearman; N= tamaño de la muestra 

 

Como se aprecia en la tabla 3, existe relación negativa media entre el Estrés 

académico y Autoeficacia académica,(rs=-0.226) (Mondragón, 2014) y 

estadísticamente significativa (p< 0.05) 
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Tabla 4 

Correlación entre AA y la dimensión Estresores de EA 

Estresores 

rs -0.208

Autoeficacia 
Académica 

p 0.006

N 173 

Nota: p= nivel de significancia; rs= estadístico Rho de Spearman; N= tamaño 
de la muestra 

Observamos en la tabla 4, que existe una relación negativa de intensidad media (rs=- 

0.208) entre la variable AA y la dimensión Estresores de la variable EA, (Mondragón, 

2014) y estadísticamente significativa (p< 0.05). 

Tabla 5 

Correlación entre AA y la dimensión Síntomas de EA 

Síntomas 

rs -0.345

Autoeficacia 
Académica (AA) 

p < .001

N 173

Nota: p= nivel de significancia; rs= estadístico Rho de Spearman; N= tamaño 
de la muestra 

En la tabla 5, observamos que entre AA y la dimensión Síntomas de la variable EA, 

existe una relación negativa de intensidad media (rs= -0.345) (Mondragón, 2014) y 

estadísticamente significativa (p< 0.05). 
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Tabla 6 

Correlación entre AA y la dimensión Estrategias de 
afrontamiento de EA 

Estrategias de 
afrontamiento 

rs 0.161 

Autoeficacia 
Académica (AA) 

p 0.035 

N 173 

Nota: p= nivel de significancia; rs= estadístico Rho de Spearman; N= tamaño 
de la muestra 

Se denota en la tabla 6, que entre AA y Estrategias de afrontamiento de la variable 

EA, existe relación positiva de intensidad media (rs= 0.161) (Mondragón, 2014) y 

estadísticamente significativa (p< 0.05). 
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V. DISCUSIÓN

La investigación llevada a cabo se planteó como finalidad establecer la 

asociación entre el estrés académico y autoeficacia académica en universitarios de 

Lima metropolitana, partiendo del hecho por conocer la presencia del fenómeno en 

una muestra que es vulnerable a factores de riesgo y que pueden desencadenar 

problemas de aprendizaje y ver afectado su rendimiento académico, ante lo cual se 

considera que será un aporte a futuros estudios. En mérito a los hallazgos, se procede 

a desarrollar la discusión según los objetivos planteados. 

Su objetivo principal, se planteó establecer la asociación entre el estrés académico y 

autoeficacia académica en universitarios, al respecto se observa que existe relación 

negativa de intensidad media y estadísticamente significativa (rs= -0.226), lo cual nos 

indica que ante la presencia de mayores situaciones estresantes en el ámbito 

educativo los universitarios van a disminuir su autoeficacia académica, lo cual puede 

incidir de forma negativa en su rendimiento académico. Resultado que coincide con 

los hallazgos obtenidos en estudios que involucran a ambas variables con diversas 

muestras de estudiantes de universidades de Lima, las cuales encontraron correlación 

negativa y significativa (Caviedes, 2023; Torres (2021): Leyton (2021). Asimismo, 

guarda coincidencia con las investigaciones realizadas con estudiantes universitarios 

de Australia (Hitches & Ehrich, 2022), Ecuador (Solis, 2020) y México (Hernandez & 

Ceniceros, 2017), donde hallaron correlación negativa. No obstante, discrepa con el 

resultado presentado por Cure y Echevarría (2023) al no encontrar relación entre las 

variables estudiadas en universitarios de Lima, al igual que el estudio realizado con 

universitarios de Venezuela (Mendez, 2022) y de una universidad de Ecuador 

(Naranjo y Cunza, 2020). 

En este sentido, el resultado de la presente investigación, similar al de otros trabajos, 

guardan una clara congruencia con estudios donde se ha encontrado que la 

autoeficacia académica y el estrés son negativamente correlacionados, de modo que 

cuanto más confiado está el estudiante en sus capacidades académicas, menos 

estresado, y viceversa (Chee et al., 2019; Zajacova et al., 2005). 

Asi lo remarca Bandura (1997), en la teoría cognitiva social, al sostener que, mientras 

la persona tenga confianza en sus capacidades y potencialidades vinculadas al 

funcionamiento académico (autoeficacia académica) puede reducir las posibilidades 
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de estar en estados de ansiedad y estrés teniendo un pensamiento más positivo y 

haciendo más esfuerzos para poder hacer frente a los desafíos y las situaciones 

adversas que se presenten. 

Es decir, en la medida que la persona confíe en sus capacidades y que puede llevar 

a cabo una determinada tarea, la podrá abordar con más calma y reflexión, van a 

percibir los factores estresantes como desafiantes en lugar de amenazantes, 

disminuyendo de esta forma su estrés y logrando adaptarse a la universidad 

(Chemers et al., 2001). 

Por otro lado, se ha encontrado que la AA se correlaciona negativamente con el 

estrés, de modo que cuanto más confiado está el estudiante en sus capacidades 

académicas, menos estresado, y viceversa (Chee et al., 2019; Zajacova et al., 2005). 

Sin embargo, Bandura (1997) señala que las experiencias fisiológicas asociadas con 

el estrés pueden influir en la autoeficacia, y brindarnos información acerca del nivel 

de la amenaza de una tarea y de las capacidades que tenga la persona para atender 

estas demandas. 

En relación a los objetivos específicos planteados, como primer análisis fue 

determinar la asociación entre AA y la dimensión estresores, en universitarios de una 

universidad privada de Lima metropolitana, encontrado que existe una relación 

negativa de intensidad media estadísticamente significativa (rs= -0.208), lo que 

supone que ante mayores estímulos estresores que experimenten los universitarios 

en sus actividades académicas, evidenciarán menor autoeficacia académica, 

llegando incluso a presentar falta de responsabilidad y tiempo para la ejecución y 

cumplimiento de sus tareas. 

Además, al analizar el resultado del segundo objetivo específico, que buscó conocer 

la asociación entre AA y la dimensión síntomas en universitarios de una universidad 

privada de Lima metropolitana, se observó que existe una relación negativa de 

intensidad media estadísticamente significativa (rs= -345) lo cual denotaría que ante 

mayor presencia de dificultades físicas y psicológica, los universitarios mostrarán 

menos autoeficacia académica, mostrando dificultad para completar sus tareas o poco 

interés en realizarlas, lo que podría afectar incluso su salud física. 

Estos resultados alcanzados, declarando que la autoeficacia académica se asocia de 

forma negativa con las dimensiones estresores y síntomas de la variable estrés 

académico, se asemejan a los obtenidos por los estudios realizados con estudiantes 
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de universidades de Lima (Caviedes, 2023; Torres, 2021; Leyton, 2021) y con el 

estudio realizado en Ecuador por Naranjo y Cunza (2020). 

Los resultados anteriores se sostienen con lo planteado por Barraza (2005), al decir 

que la AA conduce a un estado de confianza en las propias habilidades para realizar 

tareas, cuya sensación de bienestar va a dificultar las respuestas físicas, típico del 

estrés. En esa idea concuerdan Barraza y Hernández (2015), al señalar que ante la 

presencia de elementos estresores, se va a evidenciar en el estudiante la disminución 

de la autoconfianza sobre sus capacidades para manifestar comportamiento en las 

actividades académicas, y viceversa, es decir en la medida que el estrés disminuye 

generado por las tareas académicas, va a aumentar la confianza para ejecutar las 

actividades de intercambio y reforzamiento para el aprendizaje. 

En otros momentos, estudiantes con gran autoeficacia, pueden mostrarse 

desconfiados en asistir a clases incluso en temas que les supongan un desafío, la 

razón es que, los niveles de exigencia son altos en las demandas de estrés, al que 

están acostumbrados, siendo otro motivo el que no posean el conocimiento o 

estrategias para tener un buen desempeño en clase (Tuckman & Monetti, 2011). 

Bandura (1995) sostiene que las expectativas de autoeficacia que muestra el 

estudiante en cualquier contexto, como el académico, posibilita que éste perciba las 

condiciones estresoras como factor favorable para su desarrollo personal, ya que se 

convierten en un desafío antes que un problema. Sin embargo, las creencias en la 

autoeficacia pueden influir en los niveles de esfuerzo, persistencia y selección de 

tareas. Los alumnos que realizan actividades educativas de manera efectiva tienen 

más probabilidades de perseverar frente a los obstáculos y participar en más 

actividades que aquellos que desconocen sus habilidades (Ruiz, 2005). 

Por otro lado, respecto a la asociación indirecta entre autoeficacia académica y 

síntomas, Bandura (1997) señala que las experiencias fisiológicas asociadas con el 

estrés pueden influir en la autoeficacia, y brindarnos información acerca del nivel de 

la amenaza de una tarea y de las capacidades que tenga la persona para atender 

estas demandas. 

Barraza (2005) muestra que la AA conduce a un estado de autoconfianza respecto a 

la propia capacidad para realizar las tareas, lo que conduce a un estado de bienestar 

que evitará la presencia de las típicas reacciones físicas de estrés. En este sentido, 

Pajares (2002), señala que la autoeficacia se desempeñará como una variable 
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mediadora en el contexto educativo a partir de la presencia de estados fisiológicos 

que los estudiantes experimenten al llevar a cabo sus actividades en un contexto de 

estrés. 

Finalmente, para el objetivo específico, establecer la asociación entre AA y estrategias 

de afrontamiento en universitarios de una universidad privada de Lima metropolitana, 

existe una relación directa de intensidad media estadísticamente significativa (rs= 

0.161; p< 0.05), implicando que, ante mayores recursos que empleen los universitarios 

para afrontar las demandas de la universidad, mayor autoeficacia académica 

mostrarán. Este resultado guarda coincidencia con lo hallado en las investigaciones 

realizadas con participantes de universidades de Lima (Caviedes, 2023; Cure & 

Echevarría 2023; Torres, 2021 y Leyton, 2021), del mismo modo se relaciona con el 

resultado obtenido por Naranjo & Cunza (2022) con universitarios de Ecuador. 

Relacionado con lo anterior, esto es consistente con lo explicado por Bandura (1997) 

de que las expectativas de eficacia personal en cualquier dominio (p. ej., académico) 

pueden conducir a una mejor   percepción   de   las   situaciones   estresantes como 

propicias para el desarrollo positivo de la personalidad, en lugar de un problema, lo 

que resulta en un mayor uso de estrategias para hacer frente al estrés académico. 

Al respecto, Lazarus y Folkman (1986, como se cita en Caviedes, 2023) sostienen 

que el empleo de recursos por parte del estudiante, identificados como como 

esfuerzos cognitivos y conductuales, van a contrarrestar el efecto negativo ante 

determinadas demandas que ocurren en el contexto académico. Agregando a lo 

anterior, la AA asume un rol importante en la selección y uso de estrategias para 

afrontar diversas dificultades (Freire & Ferradás, 2017). En esa misma línea, la 

sensación que tenga el individuo de poseer recursos cognitivos, sociales y 

emocionales para resolver las exigencias de las tareas, le van a servir como factores 

reductores del efecto estresante, logrando asi un adecuado desempeño y efectivo 

manejo de la ansiedad, por tanto, la autoeficacia percibida asociada al trabajo estaría 

cumpliendo dicha función (Fernández, 2008). 

Asi, la autoeficacia tendrá una influencia decisiva en el afrontamiento del estrés, en 

los esfuerzos de afrontamiento que desarrolla una persona para hacer frente a 

situaciones nuevas, urgentes o amenazantes que se consideran exigentes, influyendo 
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significativamente en algunos de los procesos implicados como la evaluación, 

selección e implementación de las estrategias de afrontamiento (Godoy-Izquierdo et 

al., 2008). 

En esa misma línea, Domínguez (2018), explica que los estudiantes que muestran 

mayor AA van a inclinarse por el empleo de herramientas mayormente asociadas con 

el control anticipado de la situación generadora de estrés. 

Por todo lo antes explicado, se señala que la investigación encontró las relaciones 

planteadas entre las variables, dando respuesta a los objetivos propuestos y 

confirmando la hipótesis, si bien las correlaciones se presentan en niveles medios, se 

puede inferir que pueden existir otros aspectos o factores vinculados a los estudiantes 

y/o externos a ellos que pudieran incidir en las relaciones. 

Así, de acuerdo con los datos empíricos y el marco teórico utilizado y teniendo en 

cuenta que el EA es una condición común entre los alumnos universitarios (Aranceli, 

et al., 2006), se enfatiza que es necesario profundizar en el estudio de factores 

asociados relacionados; teniendo también en cuenta que estos aspectos pueden 

variar mucho y a la vez son específicos de cada contexto. 

Zhou et al. (2022) sostienen que a través del perfil del estudiante se puede lograr 

anticipar la actitud profesional positiva, se puede mejorar la AA y por consiguiente 

atenuar el estrés académico. 

Respecto a algunas limitaciones del estudio, es no haber analizado la prevalencia de 

cada variable según algunos factores sociodemográficos. Al respecto, Dominguez- 

Lara y Fernández-Arata (2019) recomiendan analizar la existencia de la AA según los 

títulos universitarios, debido a que el contexto limita ciertos contextos académicos 

debido a que cada carrera contiene: a) grado de exigencia, que puede influir en la 

percepción de AA percibida por los estudiantes, b) perfiles específicos de los 

estudiantes, en función de las características de personalidad que también pueden 

estar involucradas. 

De la misma forma, se sugiere analizar la AA en relación al género y corroborar 

algunos estudios realizados, que mantienen algunas diferencias a favor de los 

varones, es decir, los estudiantes varones se consideran con más recursos que las 

mujeres (Huang, 2013). 
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Por otro lado, si bien se trató de contar con una muestra más amplia, la analizada no 

es representativa para lo que significa la población universitaria. 

Sin embargo, los hallazgos alcanzados deberían ser tomados con prudencia y tener 

en cuenta factores como universidad privada o pública, nivel socioeconómico, 

carreras, entre otros y el tamaño de muestra analizada. 



27 

VI. CONCLUSIONES

Primera: Hay presencia de una relación negativa media y significativa (rs= -0.226: p< 

0.05) entre el Estrés Académico y Autoeficacia académica, ello indica que ante 

mayores situaciones estresantes en el ámbito educativo los universitarios van a 

disminuir su autoeficacia académica, lo cual estaría afectando su rendimiento 

académico. 

Segunda: Se aprecia una relación negativa de intensidad media y significancia (rs= - 

0.208; p< 0.05) entre Autoeficacia Académica y Estresores, lo que indica que ante 

mayores estímulos estresores que experimenten los universitarios en sus tareas 

académicas, tendrán menos autoeficacia académica, llegando a mostrar incluso falta 

de responsabilidad y tiempo para el desarrollo de sus tareas. 

Tercera: Se concluye que existe relación negativa de intensidad media y significancia 

(rs= -0.345; p< 0.05) entre Autoeficacia Académica y Síntomas, lo que indica que ante 

mayor presencia de dificultades físicas y psicológica, los universitarios mostrarán 

menos autoeficacia académica, mostrando dificultad para completar sus tareas o poco 

interés en realizarlas, lo que podría afectar incluso su salud física. 

Cuanta: Qué existe una relación directa de intensidad media estadísticamente 

significativa (rs= 0.161; p< 0.05), entre Autoeficacia académica y Estrategias de 

afrontamiento de la variable EA lo que indica que ante mayores recursos que empleen 

los universitarios para afrontar las demandas de la universidad, mayor autoeficacia 

académica mostrará. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda a futuros investigadores, ampliar el análisis del estudio, 

considerando variables mediadoras, que tengan como objetivo el factor de 

incidencia o regulación de las relaciones, como lo son el rendimiento académico, 

autoestima, cansancio emocional o la presencia de alguna dependencia a móviles, 

entre otras. 

Segunda: Se recomienda a futuros investigadores, ampliar el objetivo del estudio, 

y analizar la prevalencia en niveles de las variables, según carrera de estudios, 

sexo y régimen universitario (público o privado) y diferencias entre ellas. 

Tercera: Se recomienda a las universidades tomar en consideración el estudio 

para la elaboración de los perfiles del ingresante, basado en características de la 

personalidad, que puedan predecir la autoeficacia académica. 

Cuarta: Se recomienda a los psicólogos, la elaboración y desarrollo de un 

programa de prevención del estrés académico, tomando como variables 

mediadoras la autoestima y la autoeficacia académica percibida 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Y MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Problema 

General: ¿Qué 

relación existe 

entre el estrés 

académico y la 

autoeficacia 

académica en 

universitarios de 

una universidad 

privada de Lima 

metropolitana, 

2023? 

Objetivo General: 

Establecer la asociación 

entre el estrés académico y 

autoeficacia  académica 

(AA) en universitarios de 

una universidad privada de 

Lima metropolitana 

Objetivos específicos: 

a) Determinar la

asociación entre AA y la

dimensión estresores,

en universitarios de una

universidad privada de

Lima metropolitana.

b) Determinar la

asociación entre AA y la

dimensión síntomas en

universitarios de una

universidad privada de

Lima metropolitana.

c) Determinar la

asociación entre AA y la

dimensión estrategias de

afrontamiento en

universitarios de una

Hipótesis general: 

Existe relación entre el 

estrés académico y AA en 

universitarios de una 

universidad privada de 

Lima metropolitana. 

Hipótesis específicas: 

a) Existe  relación 

significativa entre AA y 

la dimensión 

estresores, en 

universitarios de una 

universidad privada de 

Lima metropolitana. 

b) Existe  relación 

significativa entre AA y 

la dimensión síntomas 

en universitarios de 

una universidad 

privada de Lima 

metropolitana. 

c) Existe  relación

significativa entre AA y

la dimensión 

estrategias  de 

afrontamiento  en 

Variable 1: 

Estrés académico 

Dimensiones: 

- Estresores

- Síntomas

- Estrategias de

afrontamiento

Variable 2: 

Estrés académico 

Unidimensional 

Método 

General: 

Método 

científico 

Tipo de 

Investigación: 

Básico 

Diseño: 

No experimental 

Alcance de 

Investigación: 

Correlacional 

Población: 

Universitarios de 

una universidad 

privada de Lima 

metropolitana 

Muestra: 173 

universitarios 

Muestreo: 

No 

probabilístico 

convencional 

Técnicas: 

Encuesta 

Instrumentos: 

Escala de Estrés 

Académico 

(Barraza, 2018) 

Escala de 

Autoeficacia 

Percibida 

Específica en 

Situaciones 

Académicas 

(EAPESA) de 

Palenzuela (1983), 



universidad privada de 

Lima metropolitana. 

universitarios de una 

universidad privada de 

Lima metropolitana. 



Anexo 2: Operacionalización de variables 

Matriz de Operacionalización de la variable Estrés académico 

Variable 1 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 
Medición 

El estrés académico es definido 

por Barraza (2008) como 

aquellas reacciones ante las 

demandas propias que se 

generan en la vida 

universitaria, vinculada a las 

metas y objetivos del 

estudiante. Agrega que es la 

resultante de tres 

componentes estructurales 

(proceso dinámico): Estresores 

académicos, síntomas y 

Estrategias de Afrontamiento, 

cuya tensión de estrés está 

relacionados exclusivamente 

con el ámbito académico, en 

este caso, el universitario 

(Barraza, 2006). 

Puntuación obtenida 

mediante la Escala 

de Estrés Académico 

(Barraza, 2018), está 

conformado por 21 

ítems, bajo el estudio 

de propiedades 

psicométricas 

realizado por Olivas et 

al. (2021) en 

universitarios 

peruanos. 

Competencias 
Sobrecargas 
Personalidades, 
carácter 
Evaluaciones 

3.1, 3.2., 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 
3.7 

Estresores Ordinal 

0 = Nunca 
1 = Casi 
nunca 
2 = Rara vez 
3 = Algunas 
veces 
4 = Casi 

siempre 
5 = Siempre 

Estrés 
Académico 

Síntomas físicos 
Síntomas 
psicológicos 
Síntomas 
conductuales 

4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 
4.7 

Síntomas 

Capacidad de 
resolución de 
conflicto 
Enfocarse en el 
problema 
Confiar en las 
demás 
personas 
Religiosidad 

5.1, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5, 5.6, 
5.7 

Estrategias de 
afrontamiento 



Matriz de Operacionalización de la variable Autoeficacia académica 

Variable 2 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 
Medición 

Autoeficacia 

Académica 

Para Domínguez et al. (2012) 

la autoeficacia para conductas

académicas 

quedaría específicamente 

definida como el conjunto de 

juicios de cada individuo sobre 

sus propias capacidades para 

organizar y ejecutar acciones 

requeridas en el manejo y 

afrontamiento de situaciones 

relacionadas con ámbitos 

académicos. Por otro lado, 

Bandura (1977) sostiene que es 

la creencia que ostenta la 

persona en relación a su 

capacidad para regular su 

aprendizaje y hacer frente a las 

tareas académicas, en base a 

su rendimiento (Bandura, 

1997). 

Los puntajes serán 

obtenidos a través de la 

Escala de Autoeficacia 

Percibida Específica de 

Situaciones Académicas 

(EAPESA) de 

Palenzuela (1983), bajo 

la adaptación realizada 

en una muestra de 

universitarios peruanos 

(Domínguez (2012; 

Domínguez et al., 2014). 

Es unidimensional y 

consta de 9 reactivos 

Cuanto mayor sea el 

puntaje obtenido, mayor 

será     la     autoeficacia 

académica. 

Unidimensional 

Autoeficacia 
académica 
percibida 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 

Ordinal 

1 = Nunca 
2 = Algunas 
veces 
3 = Bastante 
veces 
4 = Siempre 
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Anexo 3: Instrumentos 

Inventario Sistémico Cognoscitivista para el estudio del estrés académico. 

Segunda versión de 21 ítems 

(Barraza, 2008) 

1) Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido

momentos de preocupación o nerviosismo (estrés)?

o Si

o No

En caso de seleccionar la alternativa no, el cuestionario se da por concluido, 

en caso de seleccionar la alternativa si, pasar a la pregunta número dos y 

continuar con el resto de las preguntas 

1) Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al

5

señala tu nivel de estrés, donde (1) es poco y (5) mucho. 

1 2 3 4 5 

2) Dimensión estresores

Introducción: A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en 

mayor o menor medida, suelen estresar a algunos alumnos. Responde, 

señalando con una X con qué frecuencia cada uno de estos aspectos te 

estresa tomando en consideración la siguiente escala de valores. 

Nunca casi nunca rara vez algunas veces casi siempre siempre 

N CN R AV CS S 

Con qué frecuencia te estresas: 

Estresores N CN R AV CS S 

La sobrecarga de tareas y trabajos escolares 
que tengo que realizar todos los días 

La personalidad y el carácter de los/as 
profesores/as que me imparten clases 
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La forma de evaluación de mis profesores/as 
(a través de ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.) 

El nivel de exigencia de mis profesores/as 

El tipo de trabajo que me piden los profesores 
(consulta de temas, fichas de trabajo, 
ensayos, mapas conceptuales, etc.) 

Tener tiempo limitado para hacer el trabajo 
que me encargan los/as profesores/as 
La poca claridad que tengo sobre lo que 
quieren los/as profesores/as 

3) Dimensión

síntomas

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de reacciones que, en 

mayor o menor medida, suelen presentarse en algunos alumnos cuando 

están estresados. Responde, señalando con una X, ¿con que frecuencia se 

te presentan cada una de estas reacciones cuando estás estresado? 

tomando en consideración la misma escala de valores del apartado anterior. 

Con qué frecuencia se te presentan las siguientes reacciones 

cuando estás estresado: 

Síntomas N CN R AV CS S 

Fatiga crónica (cansancio permanente) 

Sentimientos de depresión y tristeza (decaído) 

Ansiedad, angustia o desesperación 

Problemas de concentración 

Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad 

Conflictos o tendencia a polemizar o discutir 

Desgano para realizar las labores escolares 

4) Dimensión estrategias de afrontamiento

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de acciones que, en 

mayor o menor medida, suelen utilizar algunos alumnos para enfrentar su 

estrés. Responde, encerrando en un círculo, ¿con que frecuencia utilizas cada 

una de estas acciones para enfrentar tu estrés? tomando en consideración la 

misma escala de valores del apartado anterior 

¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones para enfrentar tu 

estrés: 

Estrategias N CN R AV CS S 

Concentrarse en resolver la situación que me preocupa 

Establecer soluciones concretas para resolver la situación 
que me preocupa 
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Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas 
para solucionar la situación que me preocupa 

      

Mantener el control sobre mis emociones para que no me 
afecte lo que me estresa 

      

Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y 
pensar en cómo las solucione 

      

Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y 
ejecución de sus tareas 

      

Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que 
preocupa 
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Escala de Autoeficacia Percibida Específica en situaciones Académicas 

(EAPESA) 

(Dominguez, 2012) 

A continuación, encontrarás una serie de enunciados que hacen referencia a tu modo 

de pensar. Lee cada frase y contesta marcando con una X de acuerdo con la siguiente 

escala de valoración: 

N = Nunca AV= Algunas veces B = Bastantes veces S = Siempre 

N AV B S 

1. Me considero lo suficientemente capacitado para enfrentarme con éxito a

cualquier tarea académica

2. Pienso que tengo capacidad para comprender bien y con rapidez una

materia

3. Me siento con confianza para abordar situaciones que ponen a prueba mi

capacidad académica

4. Tengo la convicción de que puedo obtener buenos resultados en los

exámenes

5. No me importa que los profesores sean exigentes y duros, pues confío en

mi propia capacidad académica

6. Creo que soy una persona capacitada y competente en mi vida académica

7. Si me lo propongo, creo que tengo la suficiente capacidad para obtener un

buen record académico

8. Pienso que puedo pasar los cursos con bastante facilidad, e incluso, sacar

buenas notas

9. Creo que estoy preparado/a y capacitado/a para conseguir muchos éxitos

académicos
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Anexo 4: Carta de Asentimiento informado 
 
 
 
 
 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Alumno: 

 
 

 
Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Melissa Anabell Reyes Sánchez, 

maestrando de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad 

me encuentro realizando mi tesis sobre “Estrés académico y autoeficacia académica en 

universitarios de una universidad privada de Lima, 2023”; y para ello quisiera contar con tu valiosa 

colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Inventario SISCO 

SV-21 y Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas. 

De aceptar participar en la investigación, afirme haber sido informado de todos los 

procedimientos de la investigación. 

 

 
En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se le explicará cada una de ellas. 

Gracias por su colaboración. 

 

 
Atte. 

Melissa Anabell Reyes Sánchez 

BACHILLER DE LA ESCUELA DE POSGRADO 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 

 
 

 
Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con número de DNI: ............................... acepto participar en la investigación “Funcionamiento 

familiar y agresividad en adolescentes de una institución educativa estatal de Marcará-Ancash, 

2022”; de la señorita Aura Fiorela Fernández Mamani. 

 
 

Día: …. /………/……. 
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