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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la incidencia del estrés 

académico en la autoeficacia académica en los estudiantes de ingeniería química. La 

investigación se basa en un paradigma positivista, enfoque cuantitativo, método 

hipotético-deductivo, diseño no experimental y alcance correlacional-causal. La 

muestra estuvo conformada por 107 estudiantes. Los instrumentos empleados fueron 

el Inventario SISCO SV-21 que mide la variable independiente estrés académico y en 

la variable dependiente se empleó la Escala de autoeficacia académica (ACAES). Se 

demostró que la prueba de contraste de la razón de verosimilitud del modelo logístico 

fue significativa (x2=32,088; p<0,05). Además, el índice de Nagelkerke indicó una 

incidencia de 32.1 % del estrés académico. Con respecto a la contrastación de la 

hipótesis general se determinó la incidencia del estrés académico en la autoeficacia. 

también, se identificó la incidencia del estrés académico en la dimensión, confianza 

en el desempeño de la tarea y en la comprensión de la tarea del 21,4 % y 20,9 % 

respectivamente. Sin embargo, no hubo incidencia del estrés académico en la 

dimensión esfuerzo en realizar la tarea (p>,05; Wald=3,527). Se concluyó que el 

estrés académico incide significativamente en la autoeficacia. 

Palabras clave: Estrés mental, eficiencia en la educación, respeto de sí mismo, 

Comprensión, Esfuerzo propio. 

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5989
https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept1492
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Abstract 

The main objective of the research was to determine the incidence of academic stress 

on academic self-efficacy in chemical engineering students. The research is based on 

a positivist paradigm, quantitative approach, hypothetical-deductive method, non-

experimental design and correlational-causal scope. the sample consisted of 107 

students. The instruments used were the SISCO SV-21 Inventory, which measures 

the independent variable academic stress, and the Academic Self-Efficacy Scale 

(ACAES) was used to measure the dependent variable. The results showed that the 

logistic model likelihood ratio contrast test was significant (x2=32.088; p<0.05). In 

addition, the Nagelkerke index indicated an incidence of 32.1 % of academic stress. 

With respect to the contrastation of the general hypothesis, it was possible to 

determine the incidence of academic stress on self-efficacy. Similarly, it was possible 

to identify the incidence of academic stress in the dimension confidence in the 

performance of the task and in the understanding of the task of 21.4 % and 20.9 % 

respectively. However, there was no incidence of academic stress in the dimension 

effort in performing the task (p>.05; Wald=3.527). Therefore, it was concluded that 

academic stress significantly affects self-efficacy in chemical engineering students.  

Keywords: mental stress, efficiency in education, self-respect, Understanding, Self-

help. 
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I. INTRODUCCIÓN

El estrés es cualquier cambio que causa tensión emocional, física o psicológica. Es 

una reacción del cuerpo a cualquier cosa que requiera atención o acción. Se estima 

que todas las personas experimentan en su vida, determinados grados de estrés 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Por ende, nos hallamos expuestos 

a algún grado de estrés y sus síntomas en alguna etapa de nuestras vidas. 

En el contexto internacional, en Corea del Sur, los alumnos estuvieron 

expuestos a una excesiva carga en sus estudios, siendo expuestos a situaciones 

estresantes (Media [M]=2,6 sobre 5 puntos), haciéndolos vulnerables en su 

autoeficacia (M=3,98 sobre 7 puntos). Esto es producto de la alta competitividad y el 

éxito social (Bae et al., 2020). Además, en Pakistán estudiantes universitarios 

manifestaron un predominio del estrés académico moderado del 35,4 % y niveles 

peligrosos, como: severo, con un 13, 2 % y extremadamente severo, con un 2, 8 %. 

Esta situación requiere diseñar una intervención urgente y llevar a cabo medidas 

preventivas para mejorar la salud mental de los alumnos (Asif et al., 2020). Por ello, 

en algunos países la cultura del éxito académico es muy importante, sin embargo, es 

una causa de estrés académico.  

En los Estados Unidos, un 80.4 % de estudiantes universitarios percibieron que 

el estrés académico incrementó como respuesta a la pandemia. Además, este tipo de 

estrés es un factor que afecta el bienestar mental (Barbayannis et al., 2022). También, 

en México, se identificaron cambios producto de cambios de la adolescencia a la 

etapa adulta en estudiantes universitarios. Se manifestaron presiones en el ámbito 

académico, generando estrés moderado (M=43.03 sobre 155 puntos) (Hernández et 

al., 2019). Además, en este país se realizó un estudio sobre la autoeficacia, el cual 

identificó que solo un 11.5 % estudiantes de la modalidad virtual manifestaron que 

están capacitados para enfrentar cualquier situación académica (Pérez y Rangel, 

2022). Por ende, las consecuencias de la pandemia han generado estrés académico 

que afectan a los estudiantes.   

En América Latina, la región atraviesa por una crisis educativa marcada por la 

pandemia que ha afectado las trayectorias educativas de 3,1 millones de personas 

(Rodríguez, 2021). En Ecuador, un estudio identificó que el estrés académico tuvo 

una mayor frecuencia del nivel medio con un 47 % y, de forma similar, la autoeficacia 

con un 51 % (Solís, 2020). Podemos mencionar que la pandemia implicó cambios en 

la educación y una serie de problemas que han sido causantes de estrés académico. 
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En el Perú, el estrés académico en el cual han sido sometidos los estudiantes 

durante las medidas de restricción, ha conllevado a exigencias que pueden haber 

profundizado el estrés académico. Un estudio identificó que estudiantes universitarios 

se caracterizaron por presentar niveles altos de estrés académico del 47.1 % y el nivel 

moderado del 37.8 % (Estrada et al., 2021). Asimismo, estudiantes consideraron una 

mayor frecuencia del nivel medio del estrés académico del 38,3 %; los cuales 

manifestaron presentar nerviosismo y preocupación durante el semestre (Cassaretto 

et al., 2021). Podemos mencionar que nuestro país, se vio afectado por la pandemia 

y se dieron cambios en las rutinas de aprendizaje. Probablemente, estas situaciones 

generaron estrés académico en los estudiantes, los cuales tuvieron que reorganizar 

acciones para alcanzar una adecuada autoeficacia.  

En una universidad nacional de Huacho, en la carrera profesional de ingeniería 

química, se ha observado que algunos estudiantes del primer al tercer año han 

presentado algunas dificultades en el cambio académico de la modalidad virtual a la 

presencial. Algunos alumnos tuvieron una falta de convicción sobre sus propias 

habilidades para la consecución de sus logros académicos y se generaron ciertos 

niveles de estrés académico. Además, al ser estudiantes del primero al tercer año de 

estudios, tuvieron cierta presión académica por lograr adaptarse a la vida universitaria 

y cumplir sus actividades académicas con éxito. Se pronostica que los bajos niveles 

de autoeficacia académica en los alumnos, puede significar el incremento del estrés 

académico; situación que afecta la salud mental o impactar en la deserción 

académica. 

Respecto a lo expresado anteriormente, se establece la formulación del 

problema general ¿Cómo incide el estrés académico en la autoeficacia académica en 

los estudiantes de ingeniería química del primer al tercer año en una universidad 

pública de Huacho, 2022? A continuación, se formulan los siguientes problemas 

específicos: ¿Cómo incide el estrés académico en la confianza, esfuerzo y la 

comprensión en el desempeño de la tarea en los estudiantes de ingeniería química 

del primer al tercer año en una universidad pública de Huacho, 2022?  

Con relación a la justificación teórica, se consideró, la teoría social cognitiva de 

Bandura (1993), sostiene que el comportamiento de las personas está influenciado 

por la forma de pensar, creer y sentir. Es cuando las personas piensan sobre sus 

propias capacidades donde se da la autoeficacia. Con base en estos planteamientos, 

Galleguillos y Olmedo (2017), realizaron su adaptación del modelo al ámbito 
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educativo. Asimismo, la investigación contribuyó a generar conocimientos brindando 

un aporte sobre la relación causal de las variables tratadas. Cabe agregar, para 

analizar el estrés académico, partimos del modelo sistémico-cognoscitivista que se 

basa en elementos sistémicos-procesuales del estrés académico (Barraza, 2008). 

También, la variable estrés se abordó bajo los planteamientos de Barraza que 

considera que la exposición de los estudiantes a demandas específicas exigidas por 

docentes e instituciones asociados a su aprendizaje son generadores de estrés 

(Barraza, 2018). De esta forma, se corroboró la validez y vigencia de las teorías.  

Referente a la justificación metodológica, se efectuó la validación y la 

confiabilidad de los instrumentos, de este modo permitió un adecuado diagnóstico de 

las variables estudiadas. Referente a la justificación práctica, en la actualidad, ha 

cobrado gran importancia los factores relevantes de los resultados de los 

aprendizajes. Los estudiantes necesitan alcanzar sus metas académicas y sus 

acciones deben estar orientadas a su consecución. De este modo, los hallazgos 

permitieron a las autoridades, tener un panorama de la situación concerniente a la 

autoeficacia y estrés académico. De esta manera, se llevarán a cabo intervenciones 

mediante programas o talleres para el fortalecimiento de la autoeficacia y el abordaje 

del estrés en los alumnos de la institución.  

  El objetivo principal fue determinar la incidencia del estrés académico en la 

autoeficacia académica en los estudiantes de ingeniería química del primer al tercer 

año en una universidad pública de Huacho, 2022. A continuación, se formulan los 

siguientes objetivos específicos: determinar la incidencia del estrés académico en la 

confianza, esfuerzo y comprensión en la tarea en los estudiantes de ingeniería 

química del primer al tercer año en una universidad pública de Huacho, 2022. 

  La hipótesis principal planteada fue que existe una incidencia 

significativamente del estrés académico en la autoeficacia en los estudiantes de 

ingeniería química del primer al tercer año en una universidad pública de Huacho, 

2022. Las hipótesis específicas planteadas se presentan a continuación: El estrés 

académico incide significativamente en la dimensión confianza, esfuerzo y 

comprensión en la tarea en los estudiantes de ingeniería química del primer al tercer 

año en una universidad pública de Huacho, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Referente a los antecedentes nacionales, se identificaron los siguientes 

antecedentes: Leyton (2021) investigó la conexión entre el estrés académico y las 

percepciones de los alumnos respecto a su propia eficacia. Este estudio es de 

naturaleza correlacional y no incluye experimentos reales. Un total de 380 estudiantes 

universitarios conformaron la muestra. Dos cuestionarios sirvieron como las 

principales herramientas de investigación. Hubo una correlación indirecta del estrés 

académico con la autoeficacia percibida (rs=-,414; p,05). Además, se demostró la 

correlación entre las dimensiones estresores (rs=-,378; p<,05), síntomas (rs=-,351; 

p<,05) y estrategias de afrontamiento (rs = .303; p<.05) con la variable autoeficacia. 

Concluyó que los universitarios que presentaron una mayor autoeficacia tienden a 

presentar un menor grado de estrés académico. 

  Torres (2021) determinó si los estudiantes universitarios presentaron una 

conexión entre su autoeficacia académica y sus niveles de estrés en el entorno 

académico. Este estudio es de naturaleza correlacional y no incluye experimentos 

reales. La muestra incluyó a 222 estudiantes. Para medir las variables utilizaron como 

instrumento dos cuestionarios. Los resultados permitieron establecer una asociación 

entre el estrés académico y la autoeficacia (p<,05, r=-,143). También hubo una 

correlación estadísticamente significativa entre la los estresores y la autoeficacia 

(p<.05, r=-,198), afrontamiento (p<,05, r =,376) y sintomatología (p<,05, r=-,244). 

Concluyó que hubo una relación inversa y negativa baja de las variables.   

Alfaro (2019) analizó la forma en que los alumnos universitarios tienen el apoyo 

de sus compañeros, y su autoeficacia académica incide en el manejo del estrés 

académico. El estudio fue de naturaleza correlacional y causal, además, no hubo 

ningún experimento. Hubo 506 estudiantes en la muestra. Se emplearon como 

instrumento dos cuestionarios. Los resultados permitieron determinar que el nivel de 

autoeficacia académica de un estudiante y su percepción de apoyo social explican el 

25 % de la variación en el manejo del estrés académico (p<,05, r2=,25). Concluyó que 

la autoeficacia y el apoyo social predicen un 25 % el afrontamiento del estrés. 

Rosas (2019) investigó la conexión entre las percepciones sobre su 

autoeficacia académica y el uso de diversos mecanismos de afrontamiento ante el 

estrés académico de alumnos de una universidad. El diseño del estudio es 

correlacional y no hubo una manipulación experimental de las variables. En la muestra 

se incluyeron un total de 256 estudiantes. En este estudio se emplearon como 
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instrumento el uso de dos cuestionarios. Los hallazgos establecieron la correlación 

entre la autoeficacia académica y las estrategias de afrontamiento (p<,05, rs=,484). 

Sin embargo, no se relacionaron la autoeficacia, el abuso de drogas y el afrontamiento 

(p>.05). Concluyó que la autoeficacia está ligada a la sub variable individual de las 

estrategias de afrontamiento académico. 

Chucas (2019) examinó la asociación entre el estrés académico y la 

adaptabilidad al contexto universitario en estudiantes que ingresaron a una 

universidad privada. Para evaluar la variable utilizaron como instrumento dos 

cuestionarios. El estudio fue no experimental, que se llevó a cabo con un grupo de 

452 estudiantes pertenecientes a varias carreras profesionales. Como resultado, se 

determinó que el 66 % tuvo una adaptabilidad de nivel bajo, el nivel medio un 22 % y 

el nivel alto fue del 6 %. En cuanto a los niveles de estrés, el 50 % de los individuos 

se encuentran en el nivel alto, seguido del 29 % en el promedio alto, el 15 % en el 

promedio bajo y el 6 % bajo. Además, se reveló una relación negativa baja, entre las 

dos variables (p<,05, r=-,104). Concluyó que existe una asociación negativa baja 

entre el estrés y la adaptabilidad en universitarios.   

En el contexto internacional se identificaron los siguientes antecedentes: Freire 

y Ferradás (2020) investigaron la conexión entre los perfiles de autoeficacia y los 

mecanismos de afrontar el estrés. Este estudio fue de naturaleza correlacional y no 

incluye experimentos. Participaron como muestra 1 072 estudiantes españoles. Se 

utilizó dos cuestionarios. Los perfiles de autoeficacia académica mostraron una 

correlación significativa con la reevaluación positiva (p<.05, r=,63), la búsqueda de 

apoyo (p<,05, r=,21) y la planificación (p<,05, r=,30). Concluyeron que es conveniente 

analizar el manejo del afrontamiento del estrés académico, considerando primero la 

adaptabilidad de los mecanismos de afrontamiento. 

Naranjo (2020) determinó la correlación entre del estrés académico y la 

autoeficacia en estudiantes de fisioterapia de una universidad ecuatoriana. El diseño 

no contempló la manipulación de las variables y se seleccionó un nivel correlacional. 

Se utilizó un tamaño de muestra total de 98 estudiantes. Los instrumentos empleados 

fueron dos cuestionarios. Los datos mostraron una correlación de la autoeficacia 

académica con el estrés (p<,05, r=-,180). Concluyó que hubo una asociación negativa 

de la autoeficacia con el estrés. 

Putra y Ahmad (2020) examinaron los niveles de la autoeficacia y el estrés en 

alumnos universitarios en Australia. Los instrumentos empleados fueron un 
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autoinforme sobre el estrés y la autoeficacia académica. 305 alumnos de educación 

fueron partícipes de la muestra. Los resultados demostraron que las mujeres y los 

estudiantes del primer año pueden sufrir un mayor grado de estrés y grados más bajos 

de autoeficacia académica que sus compañeros de clase. Concluyeron que el estrés 

experimentado por los alumnos del primer año puede interferir en el cumplimiento de 

sus demandas académicas. 

Rosales y Hernández (2020) comprobaron la correlación de las percepciones 

de autoeficacia con el rendimiento en alumnos mexicanos de una universidad. El 

diseño del estudio no experimentó con las variables y el nivel fue correlacional. Se 

utilizó una medida de autoeficacia académica y un formulario de recolección de datos. 

Un total de 391 estudiantes universitarios relacionados con la carrera de nutrición 

conformaron la muestra. Según los resultados, hubo una vinculación favorable entre 

de la autoeficacia con el rendimiento (r ,222; p<,05). Asimismo, concluyeron que una 

instrucción fundada en la autoeficacia académica es una buena manera de mejorar 

las calificaciones de los estudiantes. 

Piergiovanni y Depaula (2018) investigaron si los estudiantes universitarios en 

Argentina diferían con relación a la percepción de su autoeficacia en el aula en función 

de su género. El estudio adopta un alcance correlacional, que carece de controles 

experimentales. Hubo 126 participantes de la carrera de psicología incluidas en la 

muestra. Los instrumentos fueron dos cuestionarios. De acuerdo con los resultados, 

se determinó que los varones tenían una mayor autoeficacia que las mujeres (p<,05, 

Mann-Whitney U=899,000). Además, en general, los estudiantes mostraron una 

visión positiva sobre su autoeficacia y las capacidades para realizar acciones o tareas. 

Concluyeron que los hombres tenían mayores niveles de autoeficacia, lo que indica 

que poseen más confianza en sus habilidades para llevar a cabo ciertas tareas 

académicas. 

Respecto a la variable independiente, el estrés académico se define como un 

tipo de estrés que se presenta en los estudiantes, cuando los docentes o la 

organización académica, tienen determinadas exigencias asociadas con el proceso 

de aprendizaje. Tal es el caso de realizar un examen, exponer, realizar un ensayo, 

etc., y diferentes demandas dirigidas a los estudiantes, las cuales son percibidas que 

sobrepasan sus capacidades para llevarlas a cabo con éxito (Barraza, 2018). Otro 

concepto de estrés académico se refiere a la angustia emocional debido a la 

insatisfacción esperada, relacionada con el fracaso académico o simplemente al 
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desconocimiento de la probabilidad de fracaso académico (Lal, 2014). Se puede 

mencionar que los conceptos del estrés académico inciden en que es un tipo de estrés 

cuyas manifestaciones se dan específicamente en contextos académicos.  

Sobre el enfoque teórico adoptado para la variable independiente del presente 

estudio, se establece el modelo sistémico-cognoscitivista (Barraza, 2008). Este se 

basa en que, el estrés académico, posee elementos sistémicos-procesuales que 

actúan a modo de continuidad de un modelo de entrada y salida, cuya exposición del 

sistema busca lograr un equilibrio. El estudiante está expuesto a un conjunto de 

demandas, que son consideradas como estresores, generando una situación de 

estrés; las cuales producen los síntomas que obligan a los estudiantes a tomar 

medidas de afrontamiento (Barraza, 2008). Esta teoría trata de explicar desde un 

modelo de la teoría de sistemas combinado con aspectos cognoscitivistas el estrés 

académico en los estudiantes.  

Existe diferentes teorías sobre el estrés que se dividen en componentes 

sociales, psicológicos y biológicos. El enfoque del estrés social hace hincapié en la 

incorporación de los acontecimientos vitales estresantes en las estructuras y 

jerarquías sociales. El punto de vista del estrés psicológico enfatiza los procesos 

internos que ocurren durante circunstancias estresantes, como las evaluaciones 

individuales del peligro y el daño que representan los factores estresantes y las 

estrategias de afrontamiento. Por último, el enfoque del estrés biológico se orienta a 

los cambios fisiológicos agudos y a largo plazo causados por los factores estresantes 

y las evaluaciones psicológicas que los acompañan (Surachman y Almeida, 2018). 

También, existen teorías que se basan en la adaptación del cuerpo al estrés 

(Amirkhan et al., 2020). Al respecto, podemos afirmar que existen diferentes teorías 

del estrés enfocado desde diferentes campos de estudio. 

Por otra parte, el modelo del desequilibrio esfuerzo-recompensa (ERI) es uno 

de los modelos de estrés más utilizados. De acuerdo con este paradigma, cuando los 

grandes esfuerzos se equilibran con pocas recompensas, el desequilibrio resultante 

puede generar malos sentimientos y estrés prolongado. Este modelo ha servido como 

base teórica para varias investigaciones que examinan el estrés en circunstancias no 

laborales (Portoghese et al., 2019). Podemos mencionar que la teoría del estrés es 

amplia y el estrés académico se enriquece de esta.   

  Para la salud mental de los alumnos, el estrés académico, es un factor de 

riesgo. Un mayor nivel de estrés se relaciona con un mayor grado de desgaste, lo que 
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a su vez conduce a un mayor grado de depresión (Jiang et al., 2021). Existen 

consecuencias perjudiciales producto del estrés en la salud mental y física (depresión, 

úlceras estomacales, etc.). Por ello, es necesario explorar los elementos que pueden 

proteger a los adolescentes de las consecuencias perjudiciales del estrés (Grant et 

al., 2011). Además, el estrés académico puede afectar la depresión adolescente tanto 

directa como indirectamente a través del agotamiento (Jiang et al., 2021). Asimismo, 

puede incidir en problemas de sueño y ansiedad en los estudiantes (Zhang et al., 

2020). De lo anterior, consideramos que los factores estresantes están presentes 

como generadores de desgaste mental.  

  Los factores estresantes relacionados con la COVID-19, como la disminución 

de la interacción social, el aumento de la inestabilidad financiera y el estrés 

académico, conllevan a las instituciones educativas a estar mejor preparadas para 

dirigirse a las poblaciones de alto riesgo durante la pandemia (Van de Velde et al., 

2021). Asimismo, los estudiantes se adaptaron a las demandas académicas, sociales 

y tecnológicas durante la pandemia. Esto requiere de la gestión de estrategias de 

aprendizaje cognitivo para aminorar el estrés académico (Fuster et al., 2021).  Cabe 

mencionar que la pandemia nos ha planteado el surgimiento de nuevos factores 

estresantes, por lo que los nuevos entornos virtuales y el retorno a las clases 

presenciales deben ser evaluados por las instituciones.  

Otro factor de estrés académico, es la transición de la escuela a la universidad, 

la cual puede provocar una variedad de emociones, la mayoría de las cuales son 

desagradables (Rodríguez y Sánchez, 2022). Con relación a lo anterior, diferentes 

estudios han demostrado que son frecuentes los altos niveles de estrés académico 

en los jóvenes universitarios (Leppink et al., 2016). Ante la presión académica, los 

estudiantes deben dominar progresivamente las exigencias y dificultades que 

requiere un importante número de recursos físicos y psicológicos para afrontar este 

problema (Alfonso et al., 2015). Con frecuencia, estas circunstancias de transición a 

la vida universitaria pueden ser generadores de estrés académico. 

El manejo del estrés es un mecanismo fundamental importante para la 

adaptación y la supervivencia. El afrontamiento es la forma en que las personas de 

todas las edades reconocen, evalúan y reaccionan o manejan situaciones 

estresantes; como peligros, dificultades y pérdidas. Décadas de estudios han 

revelado la complejidad del afrontamiento a medida que evoluciona con la edad y la 

experiencia, y se desarrolla con cada episodio de un evento estresante. En particular, 



 

     9 
 

los académicos han investigado  sobre como las personas difieren en sus reacciones 

de afrontamiento ante experiencias estresantes y como el afrontamiento ayuda a 

explicar que el estrés puede conducir a problemas de salud, psicopatología o 

resiliencia y desarrollo (Zimmer y Skinner, 2022). Consideramos que es indispensable 

que los estudiantes cuenten con estrategias de afrontamiento para aminorar el 

impacto del estrés académico. 

  Es importante establecer técnicas de afrontamiento del estrés. Para ello, es 

indispensable identificar la fuente de estrés que, por lo general, no es el evento 

desafiante en sí mismo, sino la interpretación de los alumnos (evaluación). Las 

emociones negativas indican que algo anda mal y que es necesaria una evaluación 

exhaustiva del problema. Usando buenas habilidades de afrontamiento. Por ello, los 

estudiantes deben poder moderar la fuerza y la duración de sus emociones. No todos 

los alumnos son capaces de controlar sus emociones lo suficiente como para 

continuar con las actividades en las que estaban involucrados. Las situaciones que 

los alumnos ven como dañinas en un momento, pueden dejar de ser problemáticas 

en el futuro (Boekaerts, 2010). Las instituciones académicas deben contar con 

profesionales capaces de orientar e identificar el estrés y promover técnicas de 

afrontamiento para aminorar los efectos nocivos del estrés académico.  

  La investigación pudo identificar que la variable independiente estrés 

académico se divide en tres dimensiones: estrategias de afrontamiento, síntomas y 

estresores. Los estresores, se refiere a las demandas o exigencias diarias que se 

encuentran expuestos los estudiantes en el ámbito académico (Barraza y Medina, 

2016).  

  Asimismo, la dimensión síntomas, alude al momento en el cual el estudiante 

realiza una valoración, identifica una demanda como fuente de un estresor o de 

estrés. Producto de ello, se produce un desequilibrio sistémico y surgen diferentes 

síntomas psicológicos, físicos o comportamentales, que señalan la presencia del 

estrés (Barraza y Medina, 2016).  

  Además, la dimensión estrategias de afrontamiento, es cuando el estudiante 

ha desarrollado resiliencia, reconoce la presencia de estrés en su vida, identifica la 

aparición de varios síntomas de estrés y se involucra en una secuencia de esfuerzos 

cognitivos o conductuales para confrontar su estrés. Esta situación tiene como fin 

resolver el problema fuente de su estrés o disminuir las consecuencias emocionales 

del mismo (Barraza y Medina, 2016). 
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Con relación a la autoeficacia académica (variable dependiente), se entiende 

como la capacidad de ejecutar y organizar los cursos de acción indispensables para 

alcanzar logros específicos (Galleguillos y Olmedo, 2017). Consiste en el juicio de una 

persona sobre su propia capacidad para alcanzar una meta o confianza en sí mismo 

(Yokoyama, 2019). Asimismo, la autoeficacia es un tipo de confianza en sí mismo, 

sobre una tarea o situación. Es una cognición crucial que a menudo impulsa la acción, 

suponiendo que los individuos poseen la capacidad física y valoran la conducta en 

cuestión (Martin y Martin, 2017). En ese sentido, podemos afirmar que la autoeficacia 

académica son los juicios de dominio específicos respecto a la capacidad de la 

persona para llevar a cabo acciones indispensables para alcanzar los objetivos 

deseados. 

Con relación al enfoque teórico de autoeficacia académica, se basa en la teoría 

cognitiva social propuesta por Bandura (1993). Sostiene que las personas son vistas 

como autoorganizadas, proactivas, autorreguladas y autorreflexivas donde se dan 

diferentes conexiones entre factores personales, conductuales, sociales y 

ambientales. El comportamiento de los sujetos se ve influenciado por su forma de 

pensar, sienten y creen. Es cuando las personas piensan sobre sus propias 

capacidades donde se da la autoeficacia. Además, considera que los procesos 

psicológicos motivacionales pueden influir en las expectativas de las acciones 

humanas como las decisiones, el esfuerzo, la perseverancia y el logro.  

La teoría cognitiva social postula las interdependencias entre individuos, 

grupos y sus respectivos entornos. Sirve como base teórica para la autoeficacia, o la 

percepción de las propias capacidades para aprender o realizar tareas en un 

determinado nivel. Por ello, la autoeficacia es una construcción humana que influye y 

se ve afectada por las acciones y las circunstancias sociales-ambientales (Schunk y 

DiBenedetto, 2021). De lo anterior, podemos destacar que la autoeficacia implica una 

acción y el reconocimiento de la propia capacidad para el logro de determinados 

trabajos académicos.  

De acuerdo con esta teoría, el funcionamiento humano se basa en tres 

conjuntos de componentes que interactúan: personal, social-ambiental y 

conductuales. Cada conjunto de variables influye y es impactado por las demás. Los 

pensamientos de las personas pueden influir en sus comportamientos y sus acciones, 

los cuales pueden afectar sus circunstancias. A su vez, los elementos sociales y 

ambientales pueden impactar en las ideas de las personas (Schunk y DiBenedetto, 
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2021). Podemos mencionar que la teoría cognitiva social es el eje fundamental de la 

autoeficacia académica, puesto que se da una interacción de diferentes elementos 

que influirán en los pensamientos de la persona.  

Décadas de estudio han revelado que la autoeficacia tiene beneficios en una 

variedad de dominios de la vida y pueden ser un mecanismo fundamental de cambio 

en las personas (Gallagher, 2012). Por ello, se ha utilizado para explicar y predecir 

una serie de resultados cognitivos, emocionales y conductuales en una variedad de 

contextos académicos. Diferentes trabajos han establecido que las creencias sólidas 

de autoeficacia son ventajosas desde un punto de vista funcional (Ahn y Bong, 2019). 

Con relación a lo anterior, podemos mencionar que la autoeficacia es ventajosa en 

diferentes campos y es un mecanismo esencial que debe estar presente en la 

formación.  

Se ha demostrado que la autoeficacia es importante en una variedad de logros, 

incluida la motivación, el aprendizaje y la autorregulación. Esto es debido a que la 

calibración, o el grado en que la autoeficacia coincide con el desempeño, puede influir 

en los logros y la motivación de los alumnos. Por ello, la autoeficacia es esencial tanto 

para los instructores como para los estudiantes (Schunk y DiBenedetto, 2015). 

Además, la autoeficacia afecta positivamente el desempeño académico (Burgos y 

Salas, 2020). Por ello, la autoeficacia académica ha sido reconocida como un 

componente importante para mejorar el rendimiento académico (Yokoyama, 2019).  

Podemos agregar que la autoeficacia es importante porque influencia positivamente 

a otras variables presente en los entornos académicos. 

  Es necesaria una convicción en la propia eficacia, puesto que da como 

resultado una acción exitosa; mientras que la falta de confianza da como resultado el 

fracaso o la inactividad. En ese sentido, las personas construyen sus creencias sobre 

la eficacia a través de la interpretación de experiencias directas e indirectas, los juicios 

sociales de los demás y sus emociones; mientras hacen un trabajo. Además, se ha 

demostrado que las creencias de eficacia personal influyen en el comportamiento 

humano, el pensamiento, la motivación y el afecto en diferentes áreas de 

funcionamiento; incluida la educación, la salud y el lugar de trabajo (Usher y Morris, 

2022). Estas juegan un papel crucial en los entornos de logro y un cuerpo sustancial 

de investigación respalda la idea de que puede afectar el inicio, la dirección, la 

persistencia y las consecuencias de los actos relacionados con el logro (Schunk y 

Pajares, 2002). Esta variable es indispensable en el contexto educativo, dado que 
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permite obtener ventajas en los estudiantes al identificar falencias y mejorar la 

autoeficacia.  

  Cabe agregar que los estudiantes con una alta eficacia académica tienen una 

mayor capacidad de conseguir logros académicos y ser más persistentes a pesar de 

las dificultades (Borzone, 2017). Además, los estudiantes que autorregulan su 

aprendizaje tienen una mayor propensión a la proactividad en el logro por aprender, 

siendo conscientes de sus limitaciones y fortalezas (Alegre, 2014). Asimismo, las 

percepciones de apoyo académico entre pares pueden generar una mayor 

autoeficacia académica (Altermatt, 2019). Por ello, es vital que los estudiantes 

construyan su autoeficacia, reconociendo sus falencias y perfeccionándola; con el fin 

de alcanzar importantes logros académicos a lo largo de su vida. 

  Cuando los jóvenes realizan una transición de un contexto académico, como 

del entorno de la escuela secundaria a la educación universitaria, es modificable la 

autoeficacia académica. No obstante, esta transición puede implicar diferencias en 

los estudiantes con respecto a las dificultades que tengan. Además, las 

intervenciones referentes a la autoeficacia académica pueden desarrollar la confianza 

para creer que tienen la capacidad de desempeñarse excepcionalmente bien y 

completar con éxito todas las actividades académicas requeridas. A su vez, esto 

impulsará el desempeño y las emociones positivas de los alumnos cuando hagan la 

transición a la universidad (Gutiérrez y Landeros, 2020). Podemos analizar que la 

transición de un entorno educativo, puede generar cambios en los estudiantes y poner 

a prueba la autoeficacia académica con la que cuentan.  

  Situaciones como el confinamiento generado por el COVID-19, pueden 

generar un impacto en la autoeficacia. Este contexto ocasionó que los estudiantes 

desarrollen planes y la movilización de recursos necesarios para garantizar un 

resultado exitoso. Sin embargo, se enfatiza la importancia del seguimiento, el contacto 

y la comunicación entre los participantes, aun cuando los cursos se basen en la 

modalidad a distancia (Gutiérrez et al., 2022). Situaciones cambiantes en los entornos 

académicos conllevan a que los estudiantes adapten su autoeficacia. Además. los 

responsables encargados de los procesos educativos deben orientar la autoeficacia 

de los estudiantes.   

  Un problema frecuente consiste en que los estudiantes no alinean 

adecuadamente su autoeficacia académica con sus capacidades de desempeño. 

Esta situación conlleva, por lo general, a un inadecuado desempeño que afectan su 



 

     13 
 

rendimiento. Asimismo, los estudiantes con exceso de confianza pueden tener efectos 

perjudiciales en la autorregulación y el rendimiento académico. Por ello, las creencias 

de autoeficacia académica pueden estar mal calibradas, y se presentan como sub 

eficacia y sobre eficacia, siendo lo adecuado el equilibrio. Por ello, la importancia de 

aumentar la autoeficacia de los estudiantes parece ser una necesidad inevitable 

(Talsma et al., 2019). Con relación a lo anterior, se debe lograr la corrección de las 

creencias de autoeficacia y considerar una autoeficacia equilibrada. Por ello, es 

necesario identificar la situación de la autoeficacia de los estudiantes para evitar 

problemas asociados con una mala calibración de la autoeficacia.  

  En el contexto institucional, las autoridades deben brindar apoyo para mejorar 

la autoeficacia de los estudiantes, y se pueden usar técnicas innovadoras para hacer 

que los curso sean más accesible. Este resultado debe estar supeditado a la política 

educativa (Akter, 2021). De lo mencionado anteriormente, se recalca que la 

autoeficacia académica debe tener un impulso y orientación por las entidades 

encargadas de dirigir la política educativa. 

  La investigación pudo identificar que la variable dependiente autoeficacia 

académica se divide en tres dimensiones: esfuerzo en la realización de la tarea, la 

comprensión de la tarea y confianza en el desempeño de la tarea.  

  La dimensión, confianza en el desempeño de la tarea: es la confianza de la 

persona sobre su capacidad para lograr un desempeño adecuado de sus trabajos 

académicos (Galleguillos y Olmedo, 2019). Para ello, se considera la realización de 

tareas específicas u otras situaciones (Álvarez y Villamarín, 2004). La dimensión, 

comprensión de la tarea: se refiere al entendimiento de los trabajos académicos para 

establecer una adecuada planificación de su desempeño académico (Galleguillos y 

Olmedo, 2019). La dimensión, esfuerzo en la realización de la tarea: se refiere al 

esfuerzo que pueden llevar a cabo para alcanzar los propósitos académicos 

(Galleguillos y Olmedo, 2019).
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación  

El presente estudio se fundó en el paradigma positivista, que se centra en la medición. 

Los estudios en la línea del positivismo suelen utilizar métodos cuantitativos para 

establecer correlaciones explicativas o vínculos causales (Park et al., 2020). 

Asimismo, se seleccionó el método hipotético-deductivo, dado que establece la 

hipótesis como primer paso en el proceso científico de adquisición de información, 

basado en el uso del razonamiento y haciendo deducciones fundadas en la 

observación del fenómeno (Kovačić, 2021).   

 El trabajo empleó el enfoque cuantitativo que se basa en estimar la ocurrencia 

o magnitudes de los fenómenos inmersos y realizar la comprobación de la hipótesis 

(Hernández y Mendoza, 2018). 

 El estudio fue de tipo básico, puesto que tuvo como propósito, contribuir con la 

producción de información teórica respecto a las variables estrés académico en la 

autoeficacia académica. Según los hallazgos del estudio, trata de complementar y 

reforzar las teorías seleccionadas (Hernández y Mendoza, 2018).  

 

3.1.2. Diseño de investigación 

Con relación al diseño seleccionado no hubo manipulación experimental; siendo no 

experimental y, se orienta a la observación de los fenómenos en su entorno para 

examinarlos (Hernández y Mendoza, 2018). Por lo tanto, el estrés académico y 

autoeficacia académica no fueron manipulados. Asimismo, fue transeccional o 

transversal, puesto que se caracteriza porque efectúa la recolección de datos en un 

determinado tiempo (Hernández y Mendoza, 2018).  

 Referente al alcance del presente trabajo, fue correlacional-causal, puesto que 

tiene como objetivo conocer el grado de vinculación que puede haber en dos a más 

variables (Hernández y Mendoza, 2018). En ese sentido, se buscó conocer como la 

variable estrés académico incide en la autoeficacia académica en los estudiantes de 

ingeniería química.   
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Figura 1 

Diseño de investigación   

VI                                        VD 

X                                          Y 

VI Variable independiente: Estrés académico (causa) 

VD Variable dependiente: Autoeficacia académica (Consecuencia) 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición conceptual:  

Variable independiente: Estrés académico  

Es un tipo de estrés que se presentan los estudiantes, cuando los docentes o las 

organizaciones académicas generan determinadas exigencias asociadas con el 

proceso de su aprendizaje (Barraza, 2018). 

Variable dependiente: Autoeficacia académica  

Es la capacidad de ejecutar y organizar los cursos de acción indispensables para 

alcanzar logros específicos (Galleguillos y Olmedo, 2017).  

Definición operacional  

Variable independiente: Estrés académico 

La variable estrés académico se evaluó mediante sus dimensiones síntomas, 

estresores y estrategias de afrontamiento; para ello, utilizamos el Inventario SISCO 

SV-21 (Barraza, 2018). 

Indicadores: 

Dimensiones estresores: sobre carga de trabajos académicos, forma de evaluación, 

exigencia del docente, carácter y personalidad del docente, tipo de trabajos 

académicos, limitación con el tiempo de trabajo, y escasa claridad sobre los 

requerimientos del docente. La dimensión, síntomas: fatiga, ansiedad, tristeza y 

depresión, desgano, desconcentración, conflictividad, e irritabilidad y agresividad. Las 

estrategias de afrontamiento: concentración en la resolución de problemas, 

experiencia en resoluciones de problemas pasados, determinación de soluciones 

concretas, actitud positiva frente a los problemas, análisis de las posibles soluciones, 

control emocional, y planificación para enfrentar el problema. 

Escala de medición: Ordinal 
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Variable dependiente: Autoeficacia académica  

La autoeficacia académica se midió basada en sus dimensiones esfuerzo en realizar 

la tarea, comprensión de la tarea y confianza en el desempeño de la tarea; para lo 

cual se utilizó la Escala de Autoeficacia Académica (ACAES) (Galleguillos y Olmedo, 

2019). 

Indicadores:  

La confianza en el desempeño, cuenta con: tareas difíciles y tareas comunes. La 

dimensión esfuerzo en realizar la tarea: tareas individuales y tareas grupales. La 

dimensión comprensión de la tarea: en una situación adversa y en una situación 

normal. 

Escala de medición: Ordinal 

 

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

La población 

Es un conjunto de todos los individuos o cosas que tienen similitudes y características 

comunes (Hernández y Mendoza, 2018). la población de la presente investigación 

estuvo conformada por los alumnos del primer a quinto año de la carrera de ingeniería 

química en una universidad pública de Huacho, que fueron un total de 185. (Ver anexo 

4). 

Criterios de inclusión 

Los criterios considerados fueron: alumnos de ambos sexos del primero al tercer año 

de la carrera de ingeniería química en una universidad de Huacho.  

Criterios de exclusión 

Los criterios considerados fueron: alumnos de ambos sexos del cuarto y quinto año 

de la carrera de ingeniería química en una universidad de Huacho. 

Estudiantes que no pertenezcan a la carrera de ingeniería química en una universidad 

de Huacho. 

Muestra 

Es una porción de la población, la cual se procede a seleccionar, obteniéndose los 

datos para llevar a cabo el estudio y sobre el que se realizaran las observaciones y 

mediciones de la variable objeto de la investigación (Bernal, 2010). 

 La muestra por conveniencia conlleva la selección de los casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Se fundamenta en la conveniencia de proximidad y 

accesibilidad (Otzen y Manterola, 2017). El presente trabajo utilizó una muestra por 



 

     17 
 

conveniencia debido a que seleccionó a los alumnos del primero al tercer año de la 

carrera de química, debido a accesibilidad y proximidad. Por lo tanto, se incluyeron a 

107 alumnos del primer año, segundo año y tercer año académico de la carrera de 

ingeniería química (43, 28 y 36 alumnos respectivamente).  

Muestreo 

La técnica de muestreo hace referencia a la forma en que se obtiene una muestra. El 

presente estudio fue no probabilístico debido a que los sujetos fueron seleccionados 

de acuerdo a los criterios de conveniencia del investigador. El segundo se sustenta 

en la selección de los sujetos según criterios y características que el investigador 

considere; por lo que no se ajusta a los fundamentos probabilísticos (Otzen y 

Manterola, 2017). 

Unidad de análisis 

En el presente estudio se consideró a un estudiante de ingeniería química del primer 

al tercer año en una universidad pública de Huacho.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas consisten en procesos y acciones que conllevan a la obtención de los 

datos esenciales para responder a un tema de estudio (Mendoza y Ávila, 2020). 

Técnica de recolección de los datos 

El estudio seleccionó como técnica a la encuesta. En la investigación, es una 

herramienta para recopilar datos mediante interrogantes a individuos para obtener 

mediciones sistemáticas sobre las ideas derivadas de un tema de investigación, 

previamente desarrollado (López y Fachelli, 2015). En particular, los cuestionarios se 

emplean a menudo en los trabajos de ciencias sociales como un medio para recopilar 

datos. La función principal de un cuestionario en la investigación es recopilar de 

manera eficiente datos precisos y confiables (Taherdoost, 2016). 

Instrumentos de recolección de datos 

El Inventario SISCO SV-21 se basa en la teoría sistémica cognoscitivista que tiene 

como propósito identificar el estrés académico. El inventario está compuesto de 21 

reactivos distribuidos en 3 dimensiones. El instrumento usa la escala Likert con seis 

posibles alternativas que van desde nunca a siempre (Barraza, 2018). (Ver anexo 3). 

La Escala de Autoeficacia Académica (ACAES), está conformada por 3 dimensiones 

distribuidas en 18 reactivos. El instrumento utiliza la escala de tipo Likert con 5 
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posibles respuestas, siendo, nunca puedo, el mínimo valor y, siempre puedo, el 

máximo valor (Galleguillos y Olmedo, 2019). (Ver anexo 3). 

Validez  

Se refiere a la capacidad de un instrumento o herramienta de medir con precisión las 

variables que se estudian (Hernández y Mendoza, 2018). Se seleccionó la validación 

por juicios de expertos de las dos encuestas, quienes evaluarán cada ítem con base 

en marcadores de claridad, relevancia y pertinencia. La evaluación por medio del 

juicio de expertos se basa en la examinación por parte de jueces o paneles 

profesionales para determinar si la información que se evalúa es realmente legítima 

o no. Cuando se utiliza un enfoque de juicio para la validez del contenido, los 

investigadores deben estar presentes durante todo el proceso de validación con 

expertos en la materia (Taherdoost, 2016). A través del método de criterio de jueces, 

se validó el contenido. Para lo cual participaron 3 especialistas, que cuyos resultados 

determinaron que las pruebas son válidas (Ver anexo 5). Se concluyó que todos los 

ítems deben conservarse en la escala.   

Confiabilidad  

Es el modo en que un instrumento genera resultados consistentes e involucra 

uniformidad en las preguntas; siendo una medida la consistencia interna (Singh, 

2017). Para determinar la confiabilidad se administró las pruebas piloto a 30 

estudiantes de ingeniería química.   

 La confiabilidad del Inventario SISCO SV-21 se calculó empleando el 

estadístico Coeficiente Alfa de Cronbach, dando un valor ,855, afirmando que 

presenta una buena confiabilidad el inventario. (Ver anexo 5). 

La Escala de Autoeficacia Académica (ACAES) se calculó empleando el 

estadístico Coeficiente Alfa de Cronbach, hallándose un valor ,833, lo que permite 

afirmar que el inventario presenta una buena confiabilidad (Ver anexo 5).  

 

3.5. Procedimientos 

Entre los principales procedimientos realizados, destaca la búsqueda de la literatura 

científica; basada en seleccionar los términos relacionados con la variable, estrés 

académico y autoeficacia. Realizamos una búsqueda entre los repositorios 

nacionales e internacionales y bases de datos de revistas indexadas. Además, se 

realizó la aplicación y recopilación de datos a través de 2 cuestionarios presenciales; 

los cuales fueron validados y comprobaron su confiabilidad. Posteriormente, se 



 

     19 
 

realizó el trámite correspondiente para la prueba piloto y, posteriormente, aplicar los 

dos cuestionarios. Asimismo, se construyó la base de datos a partir de las respuestas 

de los estudiantes que participaron del estudio y la información se transformaron en 

valores numéricos. Posteriormente, analizamos los datos utilizando el programa 

SPSS IBM en su versión 26, en idioma español, que permite el ordenamiento y 

procesamiento de los datos.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

Se recurrió a la estadística descriptiva e inferencial generada con el software SPSS 

v.26 en español. De esta forma, se utilizaron tablas de frecuencia y gráficos de barras 

para describir las variables y dimensiones. Se emplearon los siguientes 

procedimientos: a) análisis descriptivo, cuyo objetivo es describir los hechos, lo que 

posibilita su presentación para que a partir del análisis se puedan extraer 

conclusiones adecuadas (Hernández y Mendoza, 2018). Se utilizó para analizar y 

describir las variables, estrés académico y autoeficacia académica. b) análisis 

inferencial, que tiene como propósito ejecutar inferencias, comprendiendo pruebas de 

estimación y prueba de hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018). En el estudio se 

empleó la regresión logística ordinal para contrastar las pruebas de las hipótesis.  

La regresión logística ordinal se utiliza cuando se busca la predicción de una variable 

ordinal. Además, esta técnica no requiere de normalidad estricta de los datos (García 

et al., 2000). Por ende, el estudio trabajo con variables de escala ordinal (bajo, medio 

y alto), lo que permite utilizar la regresión ordinal.  

 

3.7. Aspectos éticos 

El uso de la ética en el estudio es necesario y capital, ya que asegura que las formas 

normativas de citación y referencia se sigan y apliquen adecuadamente, así como 

también previene el robo de ideas u obras de otros autores sin su consentimiento. En 

las investigaciones, es necesario buscar la verdad, es decir, evitar tergiversar la 

información, pasar de lo correcto a lo incorrecto, usar datos engañosos, plagiar o 

manipular los hallazgos para beneficio personal o de terceros (Inguillay, 2020).  

En el presente estudio se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: a) Mediante una 

carta de presentación, se emitió una solicitud a las autoridades correspondientes 

mediante una carta de presentación otorgada por la Escuela de Posgrado de la UCV. 

b) se solicitó Los permisos para la recopilación de los datos, sin afectar las actividades 
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institucionales c) Al momento de aplicar el cuestionario, se solicitó el consentimiento 

informado a los alumnos de ingeniería química, explicándoles los fines de la 

investigación (Ver anexo 3) d) Los datos se conservaron en total hermetismo y su 

empleó fue para fines exclusivos del estudio. e) Durante el desarrollo de la 

investigación se respetó y utilizó el formato de la American Psychological Association 

[APA], en su séptima versión.  

 



 

     21 
 

IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción de resultados  

Tabla 1 

Distribución de niveles de la variable estrés académico y sus dimensiones 

Niveles Estrés 
académico Estresores Síntomas 

Estrategias de 
afrontamiento 

f % f % f % f % 

Bajo 19 17,8 25 23,4 32 29,9 19 17,8 
Regular 62 57,9 59 55,1 48 44,9 60 56,1 
Alto 26 24,3 23 21,5 27 25,2 28 26,2 
Total 107 100,0 107 100,0 107 100,0 107 100,0 

 

En la tabla 1, el nivel bajo de estrés académico fue del 17,8 %, el nivel regular un 

57,9 % y un 24,3 tuvo un nivel alto. Respecto a la dimensión estresores, destaca el 

nivel regular con un 55,1 %, prosigue el nivel bajo con el 23,4 % y el nivel alto fue del 

21,5 %. Además, en los síntomas, el 44,9 % ostentó un nivel regular, el 29,9 % mostró 

un nivel bajo, y el 25,2 % exhibió un nivel alto. Asimismo, en las estrategias de 

afrontamiento, el 56,1 % asumió un nivel regular, el 26,2 % un nivel alto y el 17,8 % 

mostró un nivel bajo.  

 
Tabla 2 

Distribución de niveles de la variable autoeficacia académica y sus dimensiones 

Niveles 
Autoeficacia 
Académica 

Confianza en el 
desempeño de la 

tarea 
Esfuerzo en 

realizar la tarea 
Comprensión de la 

tarea 

f % f % f % f % 

Bajo 4 3.7 5 4.7 5 4.7 6 5.6 
Regular 48 44.9 50 46.7 47 43.9 74 69.2 
Alto 55 51.4 52 48.6 55 51.4 27 25.2 
Total 107 100.0 107 100.0 107 100.0 107 100.0 

 

En la tabla 2, la autoeficacia académica, el nivel alto lo mostró un 51.4 %, el 44.9 % 

ostentó un nivel regular y el nivel bajo fue del 3.7 %. Concerniente a la confianza en 

el desempeño de la tarea, destaca el nivel alto con un 48,6 %, el 46,7 % fue regular y 

el 4,7 % bajo. Además, el esfuerzo en realizar la tarea, destaca el nivel alto con un 

51,4 %, continua el nivel regular con un 43,9 % y el 4,7 % fue bajo. Asimismo, la 

comprensión de la tarea, fue predominante el nivel regular con el 69,2 %, prosigue el 

nivel alto con un 25,2 % y bajo con 5,6 %.  
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4.2. Contrastación de hipótesis  

Comprobación de hipótesis general 

H0:  El estrés académico no incide significativamente en la autoeficacia académica 

en los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022. 

Ha:  El estrés académico incide significativamente en la autoeficacia académica en 

los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022.  

 

Tabla 3 

Información sobre el ajuste del modelo y pseudo R cuadrado que explica la incidencia 

del estrés académico en la autoeficacia académica 

 

Información de ajuste de los modelos 
Pseudo R cuadrado 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,259 

Sólo intersección 78,864    Nagelkerke ,321 

Final 46,776 32,088 6 ,000 McFadden ,182 

 

En la tabla 3, la razón de verosimilitud sugiere la significancia del modelo logístico (p 

0,05; x2 = 32.088) Esto indica que el estrés académico tiene una incidencia en la 

autoeficacia académica del 32.1 %; de acuerdo a los resultados de la Pseudo-R 

cuadrada de Nagelkerke (0.321). Asimismo, se ha demostrado la incidencia del 

67,9 % de factores adicionales que se encuentran fuera del foco de esta indagación. 

 

Tabla 4 

Bondad de ajuste del modelo que explicó el estrés académico en la autoeficacia 

académica 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 10,718 22 ,979 

Desvianza 12,359 22 ,950 

Función de enlace: Logit. 

 

Al ser elaborado el modelo de regresión, se requiere probar la eficacia del ajuste de 

las predicciones del modelo con los valores observados. De acuerdo a la tabla 4, se 

puede observar que el modelo es válido y aceptable, dado que la desviación (x2 = 

12,359) y muestran un p>,05. Por ende, el estrés académico incide en la autoeficacia 

académica. 
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Tabla 5 

Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del estrés 

académico en la autoeficacia académica 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 
95 % 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Autoeficacia académica=1] -2,340 ,714 10,738 1 ,001 -3,740 -,941 
[Autoeficacia académica=2] 1,386 ,617 5,053 1 ,025 ,178 2,595 

Ubicación [Estresores=1] -,107 ,867 ,015 1 ,902 -1,806 1,593 
[Estresores=2] ,533 ,644 ,687 1 ,407 -,728 1,795 
[Estresores=3] 0a . . 0 . . . 
[Síntomas=1] ,803 ,926 ,752 1 ,386 -1,012 2,618 
[Síntomas=2] 2,431 ,685 12,591 1 ,000 1,088 3,774 

[Síntomas=3] 0a . . 0 . . . 
[Estrategias de 

afrontamiento=1] 
-,278 ,869 ,102 1 ,749 -1,982 1,426 

[Estrategias de 
afrontamiento=2] 

-,139 ,591 ,056 1 ,813 -1,297 1,018 

[Estrategias de 
afrontamiento=3] 

0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

Según la tabla 5, indica que los síntomas (p=0,000<0,05; Wald=12,591) permite una 

mejor predicción de la autoeficacia. 

 

Comprobación de hipótesis especificas 1 

H0:  El estrés académico no incide significativamente en la confianza en el 

desempeño de la tarea en los alumnos de ingeniería química en una universidad de 

Huacho, 2022. 

Ha:  El estrés académico incide significativamente en la confianza en el desempeño 

de la tarea en los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022. 

 

Tabla 6 

Información sobre el ajuste del modelo y pseudo R2 que explicó la incidencia del 

estrés académico en la confianza en el desempeño de la tarea 

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Cox y Snell ,175 

Sólo intersección 71,595    Nagelkerke ,214 

Final 51,021 20,574 6 ,000 McFadden ,113 
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En la tabla 6, la razón de verosimilitud sugiere la significancia del modelo logístico (p 

0,05; x2 = 20,574) Esto indica que el estrés académico tiene una incidencia en la 

confianza en el desempeño de la tarea del 21,4 %; de acuerdo a los resultados de la 

Pseudo-R cuadrada de Nagelkerke (0,214). Asimismo, se ha demostrado la incidencia 

del 78,6 % de factores adicionales que se encuentran fuera del foco de esta 

indagación. 

 

Tabla 7 

Bondad de ajuste del modelo que explicó el estrés académico en la confianza en el 

desempeño de la tarea 

 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 14,174 22 ,895 

Desvianza 17,851 22 ,715 

Función de enlace: Logit. 

 

Al ser elaborado el modelo de regresión, se requiere probar la eficacia del ajuste de 

las predicciones del modelo con los valores observados. De acuerdo a la tabla 7, se 

puede observar que el modelo es válido y aceptable, dado que la desviación (x2 = 

17,851) y muestran un p>,05. Por ende, el estrés académico incide en la confianza 

en el desempeño de la tarea. 

 

Tabla 8 

Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del estrés 

académico en el desempeño de la tarea 

 Estimaciones de parámetro 

 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 
95 % 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [confianza en el desempeño=1] -2,075 ,657 9,982 1 ,002 -3,362 -,788 
[confianza en el desempeño=1] 1,440 ,606 5,657 1 ,017 ,253 2,627 

Ubicac
ión 

[Estresores=1] ,279 ,848 ,108 1 ,742 -1,383 1,940 
[Estresores=2] ,166 ,619 ,072 1 ,789 -1,047 1,379 
[Estresores=3] 0a . . 0 . . . 
[Síntomas=1] 1,120 ,921 1,479 1 ,224 -,686 2,926 
[Síntomas=2] 2,245 ,671 11,207 1 ,001 ,931 3,560 
[Síntomas=3] 0a . . 0 . . . 

[Estrategias de afrontamiento=1] -,061 ,830 ,005 1 ,941 -1,688 1,566 
[Estrategias de afrontamiento=2] -,223 ,547 ,167 1 ,683 -1,295 ,848 
[Estrategias de afrontamiento=3] 0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
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En la tabla 8, señala que los síntomas (Wald=11,207; p=0,001<0,05) nos indica una 

adecuada predicción de la autoeficacia. 

 

Comprobación de hipótesis especifica 2 

H0: El estrés académico no incide significativamente en el esfuerzo en realizar la tarea 

en los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022. 

H1: El estrés académico incide significativamente en el esfuerzo en realizar la tarea 

en los alumnos de ingeniería química en una universidad en Huacho, 2022. 

 

Tabla 9 

Información sobre el ajuste del modelo y pseudo R2 que explicó la incidencia del 

estrés académico en el esfuerzo en realizar la tarea 

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Cox y Snell ,153 

Sólo intersección 68,128    Nagelkerke ,187 

Final 50,360 17,769 6 ,007 McFadden ,098 

 

Según la tabla 9, la razón de verosimilitud sugiere la significancia del modelo logístico 

(p 0,05; x2 = 17,769) Esto indica que el estrés académico tiene una incidencia en la 

confianza en el esfuerzo en realizar la tarea del 18,7 %; de acuerdo a los resultados 

de la Pseudo-R cuadrada de Nagelkerke (0,187). Asimismo, se ha demostrado la 

incidencia del 81,3 % de factores adicionales que se encuentran fuera del foco de 

esta indagación (Ver anexo 9). 

 

Tabla 10 

Bondad de ajuste del modelo que explicó el estrés académico en el esfuerzo en 

realizar la tarea 

Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 12,273 22 ,951 
Desvianza 13,686 22 ,912 

Función de enlace: Logit. 

 

Una vez elaborado el modelo de regresión, se requiere probar la eficacia del ajuste 

de las predicciones del modelo con los valores observados. De acuerdo a la tabla 10, 

se puede observar que el modelo es válido y aceptable, dado que la desviación (x2 = 
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13,686) y muestran un p>,05. Por ende, el estrés académico incide en el esfuerzo en 

realizar la tarea. 

 

Tabla 11 

Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del estrés 

académico en el esfuerzo en realizar la tarea 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95 % 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Esfuerzo en realizar la tarea= 1] -1,586 ,634 6,252 1 ,012 -2,829 -,343 
[Esfuerzo en realizar la tarea= 2] 1,692 ,587 8,303 1 ,004 ,541 2,843 

Ubicación [Estresores=1] ,274 ,831 ,109 1 ,741 -1,354 1,903 
[Estresores=2] ,863 ,606 2,024 1 ,155 -,326 2,051 
[Estresores=3] 0a . . 0 . . . 
[Síntomas=1] ,349 ,894 ,152 1 ,696 -1,404 2,102 
[Síntomas=2] 1,149 ,612 3,527 1 ,060 -,050 2,347 
[Síntomas=3] 0a . . 0 . . . 

[Estrategias de afrontamiento=1] ,600 ,829 ,524 1 ,469 -1,025 2,225 
[Estrategias de afrontamiento=2] ,850 ,529 2,582 1 ,108 -,187 1,886 
[Estrategias de afrontamiento=3] 0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

La tabla 11, indica que el estrés académico no incide en el esfuerzo en realizar la 

tarea según a la significancia estadística (p=0,06>0,05; Wald=3,527). Por ende, se 

acepta que el estrés académico no incide significativamente en el esfuerzo en realizar 

la tarea en los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022. 

Comprobación de hipótesis especifica 3 

H0: El estrés académico no incide significativamente en la dimensión comprensión de 

la tarea en los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022. 

H1: El estrés académico incide significativamente en la dimensión comprensión de la 

tarea en los alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022.  

 

Tabla 12 

Información sobre el ajuste del modelo y pseudo R2 que explicó la incidencia del 

estrés académico en la comprensión de la tarea  

Información de ajuste de los modelos Pseudo R cuadrado 

Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Cox y Snell ,163 

Sólo intersección 67,221    Nagelkerke ,209 

Final 48,140 19,081 6 ,004 McFadden ,117 
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En la tabla 12, la razón de verosimilitud señala la significancia del modelo logístico (p 

0,05; x2 = 19,081) Esto indica que el estrés académico tiene una incidencia en la 

confianza en el desempeño de la tarea del 20,9 %; de acuerdo a los resultados de la 

Pseudo-R cuadrada de Nagelkerke (0,209). Asimismo, se ha demostrado la incidencia 

del 79,1 % de factores adicionales que se encuentran fuera del foco de esta 

indagación. 

 

Tabla 13 

Bondad de ajuste del modelo que explicó el estrés académico en la dimensión 

comprensión de la tarea 

Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 

Pearson 16,296 22 ,801 
Desvianza 18,737 22 ,661 

Función de enlace: Logit. 

 

Al ser elaborado el modelo de regresión, se requiere probar la eficacia del ajuste de 

las predicciones del modelo con los valores observados. De acuerdo a la tabla 13, se 

puede observar que el modelo es válido y aceptable, dado que la desviación (x2 = 

18,737) y muestran un p>,05. Por ende, el estrés académico incide en la comprensión 

de la tarea. 

 

Tabla 14 

Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia del estrés 

académico en la comprensión de la tarea 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 
95 % 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [comprensión de la tarea=1] -3,052 ,731 17,418 1 ,000 -4,485 -1,619 
[comprensión de la tarea=2] 1,516 ,649 5,454 1 ,020 ,244 2,787 

Ubicación [Estresores=1] -1,892 ,988 3,666 1 ,056 -3,829 ,045 
[Estresores=2] -,484 ,651 ,553 1 ,457 -1,759 ,792 
[Estresores=3] 0a . . 0 . . . 
[Síntomas=1] 1,216 1,058 1,320 1 ,251 -,858 3,290 
[Síntomas=2] 2,232 ,737 9,181 1 ,002 ,788 3,676 
[Síntomas=3] 0a . . 0 . . . 

[Estrategias de afrontamiento=1] -,315 ,973 ,105 1 ,746 -2,222 1,591 
[Estrategias de afrontamiento=2] -,768 ,567 1,832 1 ,176 -1,879 ,344 
[Estrategias de afrontamiento=3] 0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

La tabla 14, muestra que los síntomas (Wald=9,181; p=0,002<0,05) ofrece una mejor 

predicción de la autoeficacia académica. 
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V. DISCUSIÓN  

Referente a la contrastación de la hipótesis general, se determinó la incidencia del 

estrés académico en la autoeficacia en los alumnos de ingeniería química de una 

universidad de Huacho,2022; la cual fue significativa (x2=32,088; p<,05). Asimismo, 

el valor de Pseudo-R cuadrado de Nagelkerke, explicó un 32.1 % la incidencia del 

estrés académico en la autoeficacia académica. El vínculo de ambas variables se 

sustenta debido a que el estrés académico afectar la confianza del estudiante y su 

capacidad para alcanzar el éxito académico (Barraza, 2018). Es decir, afecta la 

capacidad de ejecutar y organizar los recursos de acción indispensables para 

alcanzar logros específicos por el estudiante; poniendo en duda sus propias 

capacidades (Galleguillos y Olmedo, 2017). Por ende, el estrés académico incide en 

la autoeficacia de los alumnos, al afectar su confianza en la consecución de objetivos 

académicos. 

 Resultado parecido fue obtenido por Alfaro (2019), el cual demostró que el 

apoyo social y la autoeficacia académica son predictores del 25 % del afrontamiento 

en estudiantes universitarios; siendo comprobado en un modelo de regresión lineal 

múltiple (p<,05, r2=,25). El vínculo teórico de las variables se explica debido a que la 

autoeficacia es una creencia en la propia capacidad para lograr los objetivos e influye 

en el comportamiento del alumno al enfrentar una situación difícil. Por lo que permite 

enfrentarse a determinadas presiones académicas, actuando con confianza para 

superar los desafíos (Galleguillos y Olmedo, 2017). Es decir, ayuda al afrontamiento 

del estrés a resolver el problema fuente de su estrés o disminuir las consecuencias 

emocionales del mismo (Barraza y Medina, 2016). De este modo, la autoeficacia 

incide en el estrés académico al enfrentar los cambios de situaciones complejas. 

  Coincidiendo con Leyton (2021), demostró una correlación inversa y moderada 

del estrés académico con la autoeficacia en alumnos universitarios (rs=-,414; p<,05). 

De manera similar, Torres (2021), determinó la asociación negativa baja entre el 

estrés y la autoeficacia (p<.05, r=-,143). Por lo que, a menor autoeficacia académica 

habrá mayores niveles de estrés y viceversa. Esta relación teórica entre las variables 

se sustenta en que los estudiantes perciben que las demandas de las actividades 

académicas sobrepasan sus capacidades (Barraza, 2018). Esta situación impacta 

negativamente en su autoeficacia, afectando la confianza de organizar, regular y 

llevar a cabo acciones para alcanzar el éxito (Galleguillos y Olmedo, 2017). De este 

modo, el estrés académico se vincula con la autoeficacia.   
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  De forma parecida, Rosas (2019), determinó la correlación directa y moderada 

entre las percepciones de los universitarios sobre el afrontamiento del estrés y la 

autoeficacia académica (p<,05; rs=,484). De modo parecido, Freire y Ferradás (2020), 

demostraron la correlación positiva entre el afrontamiento y los perfiles de autoeficacia 

académica (p<,05; r=,63). La vinculación teórica de ambas variables se basa en que 

el modelo sistémico-cognoscitivista considera que es necesario identificar los 

estresores, los cuales producen los síntomas. Esto para tomar adecuadas estrategias 

de afrontamiento (Barraza, 2008). Es decir, el afrontamiento permite reforzar la 

autoeficacia académica, manteniendo o fortaleciendo la autoconfianza sobre las 

propias capacidades para alcanzar un objetivo académico (Galleguillos y Olmedo, 

2017). Por ende, el afrontamiento se vincula a la autoeficacia, puesto que permite 

fortalecer las capacidades de los alumnos.  

De forma similar, Naranjo (2020), estableció la correlación negativa baja entre 

el estrés académico y la autoeficacia en alumnos de fisioterapia (p<,05; r=-,180). Esta 

relación se explica debido a que cuando las personas están expuestas a un conjunto 

de demandas, son consideradas como estresores potenciales, que generan estrés; 

las cuales producen los síntomas como: desgano, ansiedad, tristeza, etc. (Barraza, 

2008). Es decir, ante la presencia del estrés, la autoeficacia se puede verse afectada 

debido a que esta contiene procesos psicológicos y elementos motivacionales que 

pueden influir en las expectativas de las acciones como las decisiones, el esfuerzo, 

la perseverancia y el logro (Bandura, 1993). Por ello, las estrategias metacognitivas 

se vinculan a la autoeficacia académica debido al componente psicológico y 

motivacional de esta última, que puede verse afectada.  

Respecto a la contrastación de la hipótesis especifica 1, se pudo determinar la 

incidencia del estrés académico en la confianza en el desempeño de la tarea, en los 

alumnos de ingeniería química en una universidad de Huacho, 2022; la cual fue 

significativa (x2=20,574; p<,05). Además, el valor de Pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke, explicó que el estrés académico incide un 21,4 % en el desempeño de la 

tarea. La vinculación de ambas variables se sustenta debido a que la presencia de 

estrés académico, puede interferir en la capacidad de concentración y pueden 

menguar en el esfuerzo del estudiante; generando un mayor grado de desgaste 

académico (Jiang et al., 2021). Es decir, la confianza del estudiante en su desempeño 

se ve afectada, debido a la disminución en la capacidad para alcanzar un adecuado 

desempeño de sus trabajos académicos (Galleguillos y Olmedo, 2019). Por ello, el 
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estrés académico incide en la confianza en el desempeño de la tarea, debido a que 

afecta la confianza del alumno.  

 De forma similar, Chucas (2019), determinó la relación negativa baja entre el 

estrés académico y la adaptabilidad al contexto universitario en ingresantes a una 

universidad privada (p<,05, r=-,104). El autor enfatiza en la necesidad de promover la 

adaptación académica y la prevención del estrés académico debido a la relación que 

presentan ambas variables. La relación de estas variables se sustenta en que el 

estrés académico afecta la percepción del estudiante sobre determinadas 

circunstancias académicas, considerando que estas pueden superar sus 

capacidades. Es decir, afecta adaptación cuando no se logra establecer mecanismos 

del manejo del estrés. (Zimmer y Skinner, 2022). Por ende, el vínculo de estas 

variables se sustenta en que estrés académico puede afectar la percepción de los 

estudiantes, dificultando adaptabilidad en los entornos académicos. 

 Resultado similar fue obtenido por Rosales y Hernández (2020), que 

determinaron la correlación entre las percepciones de autoeficacia académica y el 

rendimiento en alumnos mexicanos (p<,05; r=,222). La relación entre las variables se 

explica debido a que la educación basada en la autoeficacia académica, es una buena 

manera de mejorar las calificaciones de los estudiantes. Esto es producto a que la 

autoeficacia es importante en una variedad de logros como el desempeño de los 

estudiantes (Schunk y DiBenedetto, 2015). Además, la confianza para alcanzar un 

logro académico y los aspectos motivacionales afectarán positivamente el 

desempeño académico (Burgos y Salas, 2020). Por ello, la autoeficacia académica 

es reconocida como un componente importante para mejorar el rendimiento 

académico (Yokoyama, 2019).  

 En cuanto a la contrastación de la hipótesis especifica 2, se expuso que no 

hubo una incidencia del estrés académico en el esfuerzo por realizar la tarea en los 

estudiantes de ingeniería química. Según los estimadores de los parámetros del 

modelo no hubo una significancia estadística (Wald=3,527; p=,06>,05). Estos 

resultados de falta de vinculación entre las variables se sustentan según la teoría 

cognitiva social de la autoeficacia, la cual involucra procesos psicológicos 

motivacionales que influyen en las expectativas de las acciones como las decisiones, 

el esfuerzo, etc. (Bandura, 1993). Es decir, a pesar de las adversidades y la presencia 

de estrés, los estudiantes tienen la creencia y necesidad de alcanzar el éxito 

académico, a pesar de los obstáculos (Barraza, 2008). Por ende, no hubo una 
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vinculación, dado que el estudiante puede hacer uso de su motivación para esforzarse 

y lograr metas; lo cual, permite sobrellevar las dificultades y generadores de estrés.   

 Además, estos resultados se sustentan en que el estudiante es quien identifica 

e interpreta los eventos desafiantes como posibles generadores de estrés. Por lo 

general, la adversidad de un evento no es en sí mismo el generador de estrés, sino 

la evaluación de los alumnos que puede sobredimensionar una situación (Boekaerts, 

2010). Es decir, si bien los trabajos académicos rigurosos generan algún grado de 

estrés, los estudiantes tienen intereses o estímulos, como: la necesidad de aprobar 

una materia, poder ascender en sus puestos de trabajo, etc. Por ello, consideran que 

deben esforzarse más en la materia, realizando una serie de estrategias para cumplir 

su objetivo. De este modo, los alumnos son capaces de controlar sus emociones lo 

suficiente como para continuar con las actividades en las que estaban involucrados 

(Boekaerts, 2010). Por ende, en determinados contextos, el estrés académico no es 

percibido como un limitante del esfuerzo por realizar la tarea. 

 Referente a la contrastación de la hipótesis especifica 3, se pudo demostrar la 

incidencia del estrés académico en la comprensión de la tarea en los alumnos de 

ingeniería química; la cual, según la prueba de contraste de la razón de verosimilitud 

fue significativa (x2=19,081; p<,05). Además, el valor de Pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke, explicó que el estrés académico incide en un 20.9 % en la comprensión 

de la tarea. Esta incidencia se sustenta debido a que una persona con estrés puede 

tener dificultades para concentrarse en las tareas, debido a los síntomas que se 

manifiestan, como: la fatiga mental, ansiedad, tristeza, etc. (Barraza, 2018). Es decir, 

afecta la capacidad de utilizar recursos de acción indispensables para alcanzar logros 

específicos; poniendo en duda sus capacidades (Galleguillos y Olmedo, 2017). Por 

ende, la presencia de estrés afecta la concentración para lograr una adecuada 

capacidad de entender y planificar la realización de las tareas en los estudiantes.  

 Por otra parte, el presente estudio pudo determinar que la dimensión síntomas 

del estrés académico, fue la que presentó una mayor incidencia en la autoeficacia 

académica (p<,05; Wald 12,591). Esta vinculación se explica debido a que los 

síntomas hacen referencia a la valoración del estudiante de identificar una demanda 

como fuente generadora de estrés. Debido al desequilibrio sistémico, surgen 

diferentes manifestaciones o síntomas psicológicos, físicos o comportamentales. 

Estos síntomas señalan la presencia del estrés, tales como: la ansiedad, fatiga, 

tristeza, conflictividad, depresión, desgano, desconcentración, agresividad, etc. 
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(Barraza y Medina, 2016). Es decir, los síntomas afectan la autoconfianza de sus 

capacidades para el lograr de los objetivos académicos (Galleguillos y Olmedo, 2017). 

Por ello, los alumnos perciben la presencia de síntomas del estrés, situación que 

afecta su autoeficacia académica. 

 Una solución frente al efecto nocivo del estrés académico en la autoeficacia, 

es establecer técnicas de afrontamiento del estrés. Estas son indispensables para 

identificar la fuente generadora de estrés y emplear adecuadas habilidades de 

afrontamiento. De lo contrario, los estudiantes que carecen de estas técnicas, no 

podrán moderar la fuerza y duración de sus emociones negativas, causadas por el 

estrés; presentándose dificultades en el control de sus emociones (Boekaerts, 2010). 

Además, puede conllevar a la frustración y a generar más estrés, creando un círculo 

vicioso (Barraza y Medina, 2016) Por ello, es importante establecer estrategias de 

afrontamiento, de lo contrario el estrés afectará la interpretación y se volverá 

inmanejable, conllevando a la aparición de enfermedades de salud mental (Boekaerts, 

2010). Los especialistas recomiendan dominar, progresivamente, recursos físicos y 

psicológicos para afrontar el estrés (Alfonso et al., 2015). 

 En lo concerniente al análisis descriptivo de la variable estrés académico, se 

identificó la preponderancia del nivel regular con un 57.9 %, un 24.3 % tuvo el nivel 

alto y el 17.8 % un nivel bajo. Referente a la dimensión estresores, destaca el nivel 

regular con un 55,1 %, el 23,4 % tuvo el nivel bajo y el nivel alto fue del 21,5 %. 

Referente a la dimensión síntomas, destaca el nivel regular con un 44.9 %, continua 

con un 29,9 % el nivel bajo y el nivel alto tuvo un 25,2 %. Con respecto a la dimensión 

estrategias de afrontamiento, fue predominante el nivel regular con un 56,1 %, sigue 

la categoría alta con un 26,2 % y el nivel bajo tuvo un 17,8 %.    

 Coincidimos con Chucas (2019), que identificó el predominio del nivel alto de 

estrés (50 %) en alumnos de una universidad privada. De modo similar, con Putra y 

Ahmad (2020), cuyos resultados demostraron que en estudiantes de primer año 

sufren un mayor grado de estrés, lo que interfiere en el cumplimiento de sus 

demandas académicas. Estos hallazgos pueden explicarse debido a que existen 

diversos factores involucrados que contribuyen a los elevados grados de estrés en 

los alumnos. Algunos de los más comunes son la presión académica institucional o la 

rigurosidad de los trabajos, etc. (Barraza, 2008). Además, debemos considerar el 

surgimiento de nuevos factores estresantes ocasionados en el contexto de la 

pandemia (Van de Velde et al., 2021). También, en los entornos virtuales y el retorno 
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paulatino a las clases presenciales (Fuster et al., 2021).  Por ende, se requiere un 

monitoreo constante de los generadores de estrés que surgen a través del tiempo. 

 Asimismo, con respecto al análisis descriptivo de la variable autoeficacia 

académica, hubo una mayor frecuencia del nivel alto con un 51,4 %, continua el nivel 

regular con el 44,9 % y el nivel bajo tuvo un 3.7 %. En lo que respecta a la dimensión 

confianza en el desempeño de la tarea, se identificó el predominio del nivel alto con 

un 48,6 %, continua el nivel regular con un 46,7 % y el nivel bajo tuvo un 4,7 %. 

Además, en la dimensión esfuerzo en realizar la tarea, destaca el nivel alto con un 

51,4 %, continua el nivel regular con un 43,9 % y el nivel bajo presentó un 4,7 %. En 

cuanto a la dimensión comprensión de la tarea, predominó el nivel regular con un 69,2 

%, continua el nivel alto con un 25,2 % y el 5,6 % presentó un nivel bajo.    

De forma similar, Piergiovanni y Depaula (2018), demostraron que, el total de 

los estudiantes que participaron en el estudio, mostraron una visión positiva sobre su 

autoeficacia y las capacidades para realizar acciones o tareas. Estos resultados se 

explican debido a que los estudiantes tienen confianza de su propia capacidad de 

lograr el éxito académico (Galleguillos y Olmedo, 2017). También, la experiencia del 

esfuerzo realizado en asignaturas anteriores, les permite tener esa confianza sobre 

sus propias capacidades. Asimismo, los estudiantes se sienten seguros de si y 

cuentan con una autoestima adecuada, motivándose a continuar en su proceso de 

aprendizaje (Borzone, 2017). Por ello, los estudiantes con una alta eficacia académica 

tienen una mayor capacidad de conseguir logros académicos y ser más persistentes 

a pesar de las dificultades generadas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Con respecto al objetivo general, se determinó la incidencia del estrés 

académico en la autoeficacia académica en los estudiantes de ingeniería química 

en una universidad de Huacho,2022; de acuerdo a la prueba de contraste de la 

razón de verosimilitud, el modelo logístico fue significativo (x2=32,088; p<0,05). 

Asimismo, el valor de Pseudo-R cuadrado de Nagelkerke, explica que el estrés 

académico incide un 32.1 % en la autoeficacia académica. Por ende, el estrés 

académico deteriora la confianza del estudiante sobre sus propias capacidades 

para alcanzar un objetivo académico, aspecto base de la autoeficacia académica. 

 

Segunda: Con respecto al objetivo específico 1, existen evidencias para establecer 

la incidencia del estrés académico en la confianza en el desempeño de la tarea en 

los estudiantes de ingeniería química en una universidad de Huacho,2022. según 

la prueba de contraste de la razón de verosimilitud, el modelo logístico es 

significativo (x2=20,574; p<0,05). Además, el valor de Pseudo-R cuadrado de 

Nagelkerke, explica que el estrés académico incide un 21.4 % en el desempeño de 

la tarea. Por ello, el estrés académico, puede afectar la capacidad de concentración 

y generar un desgaste académico que afecta la confianza en el desempeño de la 

tarea. 

 

Tercera: Con respecto al objetivo específico 2, no hay evidencias para afirmar que 

el estrés académico incide en el esfuerzo en realizar la tarea en los estudiantes de 

ingeniería química en una universidad de Huacho,2022; según la estimación de los 

parámetros del modelo no fue significativo (Wald=3,527; p=0,06>0,05). Sin 

embargo, la prueba de contraste de la razón de verosimilitud del modelo fue 

significativa (x2=17,769; p<0,05) y Pseudo-R cuadrado de Nagelkerke, explicó que 

el estrés académico incide un 18.7 % en el esfuerzo en realizar las tareas. De este 

modo, el estudiante se sobrepone al estrés académico, con la presencia de factores 

no considerados en el modelo; por lo cual, el estrés no incide en el esfuerzo en 

realizar la tarea.   
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Cuarta: Con respecto al objetivo específico 3, Existen evidencias para determinar 

la incidencia del estrés académico en la comprensión de la tarea en los estudiantes 

de ingeniería química en una universidad de Huacho,2022; de acuerdo a la prueba 

de contraste de la razón de verosimilitud, el modelo logístico es significativo 

(x2=19,081; p<0,05). Además, el valor de Pseudo-R cuadrado de Nagelkerke, 

explicó que el estrés académico incide un 20.9 % en la comprensión de la tarea en 

los estudiantes. Por ende, la presencia de estrés académico puede generar 

síntomas físicos y mentales que afectan la concentración; necesaria para lograr una 

adecuada capacidad de entender y planificar la realización de las tareas.
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda al rector de la universidad organizar junto a un equipo 

multidisciplinario un programa de afrontamiento de estrés académico que potencie 

el desarrollo de la autoeficacia en los estudiantes. Este debe incluirse en el proceso 

de inducción a todos los alumnos al inicio del año académico. Mediante charlas, 

actividades de recreación y asesoría motivacional personalizada y grupal. De 

modo, que los estudiantes cuenten con técnicas de afrontamiento para evitar o 

disminuir el estrés académico que afecte su autoeficacia durante toda la etapa 

universitaria.  

 

Segunda: Se recomienda al decano de la facultad, capacitar a los catedráticos en 

estrategias de afrontamiento para aminorar los síntomas y estresores que puedan 

afectar la confianza en el desempeño en las tareas grupales de los estudiantes. 

Debe realizarse mediante un taller virtual y/0 presencial donde se capacite sobre 

estos puntos básicos a los docentes con ayuda profesional que este enfocado a 

dicho problema. De esta manera, el docente tendrá la capacidad de identificar y 

recomendar a los estudiantes la forma de aminorar el efecto del estrés en los 

trabajos grupales; reforzando su confianza para la integración y cooperación. 

 

Tercera: Se recomienda a los docentes tomar en cuenta los hallazgos de la 

presente investigación, y promover la planificación de las actividades académicas 

que demanden un mayor esfuerzo y representen una dificultad; las cuales son 

potenciales generadores de estrés académico. Para ello, se debe utilizar la 

comunicación asertiva que promueva objetivos claros que permitan planificar y 

resolver las dudas de los estudiantes. mediante el seguimiento de los trabajos. De 

este modo se podrá disminuir el estrés académico al momento de programar 

actividades que demanden un mayor esfuerzo en su realización.   

 

Cuarta: Se recomienda sesiones psicológicas educativas y organizacional para los 

alumnos; brindándoles pautas adecuadas de relajación, empatía, colaboración en 

trabajos grupales, etc. para que así identifiquen y logren buscar soluciones cuando 

detecten un posible inicio de estrés académico en algún compañero, ya que puede 
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afectar la comprensión de los trabajos y/o tareas académicas grupales. Esto debe 

realizarse, promoviendo clases donde interactúen de forma saludable y empática 

respetando la opinión de cada persona. De este modo se busca el fortalecimiento 

del proceso de aprendizaje en situaciones donde se requieran trabajos con ciertos 

niveles de dificultad o se impartan temas complejos. Con ello, se pretende que los 

estudiantes en riesgo promuevan técnicas que les permitan comprender las 

actividades en situaciones adversas, evitando generar estresores en el aula.    
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Anexo 1: Operacionalización de las variables 

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión  Indicadores  Ítems  Escala 

Estrés 
Académico 

Se define como un 
tipo de estrés que se 
presentan los 
estudiantes, cuando 
los docentes o las 
organizaciones 
académicas generan 
determinadas 
exigencias 
asociadas con el 
proceso de su 
aprendizaje 
(Barraza, 2018). 
 

La variable estrés 
académico se 
evaluará mediante 
sus dimensiones, 
estresores, 
síntomas y 
estrategias de 
afrontamiento; 
para ello, se 
utilizará el 
Inventario SISCO 
SV-21 (Barraza, 
2018). 
 

Estresores ▪ Sobre carga de trabajos académicos 1  
(0) Nunca 
(1) Casi nunca 
(2) Rara vez 
(3) Algunas veces 
(4) Casi siempre 
(5) Siempre  

▪ Carácter y personalidad del docente 2 

▪ Forma de evaluación 3 

▪ Exigencia del docente 4 

▪ Tipo de trabajos académicos 5 

▪ Limitación con el tiempo de trabajo 6 

▪ Escasa claridad sobre los requerimientos 
del docente 

7 

Síntomas ▪ Fatiga 8  

▪ Tristeza y depresión 9  

▪ Ansiedad 10  

▪ Desconcentración 11  

▪ Irritabilidad y agresividad 12  

▪ Conflictividad 13  

▪ Desgano 14  

Estrategias de 
afrontamiento 

▪ Concentración en la resolución de 
problemas 

15  

▪ Determinación de soluciones concretas 16  

▪ Análisis de las posibles soluciones  17  

▪ Control emocional 18  

▪ Experiencia en resoluciones de 
problemas pasados 

19  

▪ Planificación para enfrentar el problema 20  

▪ Actitud positiva frente a los problemas 21  
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Autoeficacia 

Académica 

 
 

Es la capacidad de 
ejecutar y organizar los 
cursos de acción 
indispensables para 
alcanzar logros 
específicos 
(Galleguillos y Olmedo, 
2017).  
 

La autoeficacia 
académica se medirá 
basada en sus 
dimensiones, confianza 
en el desempeño de la 
tarea, esfuerzo en realizar 
la tarea y comprensión de 
la tarea; para lo cual se 
utilizará la Escala de 
Autoeficacia Académica 
(ACAES) (Galleguillos y 
Olmedo, 2019). 
 

Confianza en el 
desempeño de la 
tarea: 
 

Tareas grupales 1 

tipo Likert 
(1) Nunca puedo 
(2) Casi nunca puedo 
(3) Regularmente puedo 
(4) Casi siempre puedo 
(5) Siempre puedo 

Tareas individuales 
 

2, 4, 5, 6, 
14, 15, 16  

El esfuerzo en 
realizar la tarea 
 

Tareas comunes 7, 8, 18 

Tareas difíciles 10, 11, 12 

Comprensión de 
la tarea 

En una situación 
normal 

3, 13 

En una situación 
adversa 

9, 17 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

Estrés académico en la autoeficacia de los estudiantes de ingeniería química en una universidad pública de Huacho, 2022 

Problema  Objetivos Hipótesis 
Variables e Indicadores 

Variable 1: Estrés académico 

Problema General 
¿Cómo incide el estrés 
académico en la 
autoeficacia académica 
en los estudiantes de 
ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022? 
Problemas específicos 
(a) ¿Cómo incide el 
estrés académico en la 
dimensión confianza en 
el desempeño de la 
tarea en los estudiantes 
de ingeniería química 
del primer al tercer año 
en una universidad 
pública de Huacho, 
2022?  
(b) ¿Cómo incide el 
estrés académico en la 
dimensión esfuerzo en la 
realización de la tarea en 
los estudiantes de 
ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022? 
(c) ¿Cómo incide el 
estrés académico en la 
dimensión comprensión 
de la tarea en los 

Objetivo General 
Determinar la incidencia 

del estrés académico en 

la autoeficacia 

académica en los 

estudiantes de 

ingeniería química del 

primer al tercer año en 

una universidad pública 

de Huacho, 2022. 

Objetivos específicos 
(a) Determinar la 
incidencia del estrés 
académico en la 
dimensión confianza en 
el desempeño de la 
tarea en los estudiantes 
de ingeniería química 
del primer al tercer año 
en una universidad 
pública de Huacho, 
2022. 
(b) Establecer la 
incidencia del estrés 
académico en la 
dimensión esfuerzo en la 
realización de la tarea en 
los estudiantes de 
ingeniería química del 
primer al tercer año en 

Hipótesis General 
El estrés académico 

incide significativamente 

en la autoeficacia 

académica en los 

estudiantes de ingeniería 

química del primer al 

tercer año en una 

universidad pública de 

Huacho, 2022. 

Hipótesis Específicas 
a) El estrés académico 
incide significativamente 
en la dimensión confianza 
en el desempeño de la 
tarea en los estudiantes 
de ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022. 
(b) El estrés académico 
incide significativamente 
en la dimensión esfuerzo 
en la realización de la 
tarea en los estudiantes 
de ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022. 
(c) El estrés académico 
incide significativamente 

Dimensione
s 

Indicadores Ítems 
Escala 

de 
medición 

Niveles o 
rangos 

Estresores ▪ Sobre carga de trabajos 

académicos 

▪ Carácter y personalidad 

del docente 

▪ Forma de evaluación 

▪ Exigencia del docente 

▪ Tipo de trabajos 

académicos 

▪ Limitación con el tiempo 

de trabajo 

▪ Escasa claridad sobre 

los requerimientos del 

docente 

1, 
2, 
 

3, 
4, 
5, 
6, 
 
7 
 

Ordinal 
Escala de 
tipo Likert  
 
 
(0) Nunca 
(1) Casi 
nunca 
(2) Rara 
vez 
(3) 
Algunas 
veces 
(4) Casi 
siempre 
(5) 
Siempre 

Bajo 
0-35 
Regular 
36-70 
Alto 
71-105 

Síntomas ▪ Fatiga 

▪ Tristeza y depresión 

▪ Ansiedad 

▪ Desconcentración 

▪ Irritabilidad y 

agresividad 

▪ Conflictividad 

Desgano 

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

Estrategias 
de 
afrontamient
o 

▪ Concentración en la 

resolución de problemas 

▪ Determinación de 

soluciones concretas 

15, 
 

16, 
 
 

17, 
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estudiantes de 
ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022? 
 

una universidad pública 
de Huacho, 2022. 
(c) Determinar la 
incidencia del estrés 
académico en la 
dimensión comprensión 
de la tarea en los 
estudiantes de 
ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022. 

en la dimensión 
comprensión de la tarea 
en los estudiantes de 
ingeniería química del 
primer al tercer año en 
una universidad pública 
de Huacho, 2022. 

▪ Análisis de las posibles 

soluciones  

▪ Control emocional 

▪ Experiencia en 

resoluciones de 

problemas pasados 

▪ Planificación para 

enfrentar el problema 

▪ Actitud positiva frente a 

los problemas 

 
18, 
19, 

 
20, 

 
21  

Variable 2: Autoeficacia académica 

Dimensión Indicadores Ítems 
Escala 

de 
medición 

Niveles o 
rangos 

Confianza en 

el 

desempeño 

de la tarea: 

 

▪ -Tareas grupales 

▪ Tareas individuales 

1,  
2, 4, 5, 
6, 14, 
15, 16 

Ordinal 
Escala de 
tipo Likert  
 
 
(1) Nunca 
puedo 
(2) Casi 
nunca 
puedo 
(3) 
Regularm
ente 
puedo 
(4) Casi 
siempre 
puedo 
(5) 
Siempre 
puedo 
 
 

Bajo 
18-42 
Regular 
43-66 
Alto 
67-90 

El esfuerzo 
en realizar la 
tarea 

▪ Tareas comunes 

▪ -Tareas difíciles 

7, 8, 
18, 10, 
11, 12 

 
Comprensión 
de la tarea 

▪ En una situación 

normal 

▪ En una situación 

adversa 

3, 13,  
 

9, 17 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

Enfoque de 
Investigación:  
Cuantitativo  

Población: Alumnos 
pertenecientes del 
primer al quinto año 
académico de la carrera 
profesional de ingeniería 
química que totalizan 
185 estudiantes. 
 

Variable 1:   
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Inventario SISCO SV-21 
Autor: Barraza, Arturo 
Año: 2019 
Monitoreo: Control de calidad datos 
Ámbito de Aplicación: estudiantes 
Forma de Administración: Directa 

Descriptiva: 

− Tablas de frecuencia 

− Tablas cruzadas 

 
 

Inferencial  

− Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov  

− Para contrastación de hipótesis se utilizará la regresión 

ordinal 

 
Se empleó  el programa Statical Package for the Social 
Sciences – SPSS-26 

Tipo de la 
Investigación:  
Básica  
Paradigma: Positivista 
Enfoque:  Cuantitativo 
Tipo: básica  
Nivel/Alcance: 
Correlacional-causal 
Método:  Hipotético – 
Deductivo 
Diseño:  No 
experimental – 
transversal 

Muestra: se incluyeron 
a 107 alumnos del 
primer año, segundo año 
y tercer año académico 
de la carrera de 
ingeniería química (43, 
28 y 36 alumnos 
respectivamente).  

Variable 2:   
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario  
Escala de autoeficacia académica 
(ACAES) 
Autor: Galleguillos y Olmedo 
Año: 2017 
Monitoreo: Control de calidad datos 
Ámbito de Aplicación: estudiantes 
Forma de Administración: Directa 
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Anexo 3: Consentimiento informado  

 

Responsable:  

Yo Paniagua Escobar Kelly Nicol, licenciada en Terapia de Lenguaje, con documento 

de identidad DNI N.º 70091959, estudiante de la maestría en problemas de 

aprendizaje de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo:  

Realizare un estudio titulado:  

 

Estrés académico en la autoeficacia de los estudiantes de ingeniería química 

en una universidad pública de Huacho, 2022 

 

El objetivo del estudio es determinar la incidencia del estrés académico en la 

autoeficacia académica en los estudiantes de ingeniería química del primer al tercer 

año en una universidad pública de Huacho, 2022. 

Si usted acepta participar en el estudio, llenará el Inventario SISCO SV-21 que evalúa 

el estrés académico y la Escala de Autoeficacia Académica (ACAES).  

Su participación es voluntaria, por lo que no habrá ningún tipo de incentivo económico 

o de otro tipo. Además, sus datos serán empleados solo para fines del estudio por lo 

que permanecerán en el anonimato.  

En caso de que Ud. AUTORICE este consentimiento informado, en señal de 

aceptación deberá firmarlo, conjuntamente con el profesional responsable.  

 

Participante:  

 

…………………………………… 

Firma 

Nombre: 

Fecha: 

 

Responsable:  

 

…………………………………… 

Firma 

Lic. TM. Paniagua Escobar, Kelly Nicol 
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Anexo 4: Ficha técnica  

 

Ficha técnica 

“Cuestionario del Inventario SISCO SV-21” 

Nombre: Inventario SISCO SV-21 

Autores: Barraza (2019) 

Adaptación: No presenta 

Administración: Individual 

Tiempo de aplicación: 25 minutos  

Número de ítems: 21 

Descripción de la escala: escala tipo Likert 

 

0= Nunca 

1= Casi nunca 

2= Rara vez 

3= Algunas veces 

4= Casi siempre 

5= Siempre 

 

Baremos del Inventario SISCO SV-21 

Nivel General Estresores 
 

Síntomas 
 

Estrategias de 
afrontamiento 

Bajo 0-35 0-12 0-12 0-12 

Regular 36-70 13-23 13-23 13-23 

Alto 71-105 24-35 24-35 24-35 
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Ficha técnica 

“Cuestionario de la Escala de Autoeficacia Académica (ACAES)” 

Nombre: Escala de Autoeficacia Académica (ACAES) 

Autores: Galleguillos y Olmedo (2017) 

Adaptación: No presenta 

Administración: Individual 

Tiempo de aplicación: 25 minutos  

Número de ítems: 18 

Descripción de la escala: escala tipo Likert. 

1= Nunca puedo 

2= Casi nunca puedo 

3= Regularmente puedo 

4= Casi siempre puedo 

5= Siempre puedo 

 

 

Baremos de la Escala de Autoeficacia Académica (ACAES) 

Nivel General Confianza en el 
desempeño de la tarea 

Esfuerzo en 
realizar la tarea 

Comprensión 
de la tarea 

Bajo 18-42 8-19 6-14 4-9 

Regular 43-66 20-29 15-22 10-15 

Alto 67-90 30-40 23-30 16-20 
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Anexo 3: Instrumentos de investigación  

Inventario SISCO SV-21 

Autor: Barraza, 2018. 

Durante el transcurso de este semestre ¿has tenido momentos de preocupación o 

nerviosismo?  

Si  

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. 

 

Dimensión estresores  

Instrucciones: 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 esos aspectos te estresa?, tomando en 

consideración la siguiente escala de valores: 

Considere: 

Nunca  Casi 
nunca  

Rara vez  Algunas 
veces  

Casi 
siempre  

Siempre  

N  CN  RV  AV  CS  S  

0 1 2 3 4 5 

¿Con qué frecuencia te estresa? 

N Estresores N  C
N  

R
V  

A
V  

C
S  

S  

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

      

2 La personalidad y el carácter de los/as 
profesores/as que me imparten clases  

      

3 La forma de evaluación de mis profesores/as (a 
través de ensayos, trabajos de investigación, 
búsquedas en Internet, etc.)  

      

4 El nivel de exigencia de mis profesores/as        

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

      

6 Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me 
encargan los/as profesores/as  

      

7 La poca claridad que tengo sobre lo que quieren 
los/as profesores/as 

      



 

     56 
 

Dimensión síntomas (reacciones)  

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 qué 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: 

N Síntomas  N  C
N  

R
V  

A
V  

C
S  

S  

8 Fatiga crónica (cansancio permanente)        

9 Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)        

10 Ansiedad, angustia o desesperación        

11 Problemas de concentración        

12 Sentimiento de agresividad o aumento de 
irritabilidad  

      

13 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir        

14 Desgano para realizar las labores escolares       

 

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 qué frecuencia utilizas cada una de estas acciones 

para enfrentar tu estrés?, tomando en consideración la misma escala de valores del 

apartado anterior. 

N Estrategias N  C
N  

R
V  

A
V  

C
S  

S  

15 Concentrarse en resolver la situación que me 
preocupa  

      

16 Establecer soluciones concretas para resolver la 
situación que me preocupa  

      

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

      

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

      

19 Recordar situaciones similares ocurridas 
anteriormente y pensar en cómo las solucioné  

      

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

      

21 Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la 
situación que preocupa 
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Escala de autoeficacia académica (ACAES) 

Autor: Galleguillos y Olmedo, 2017. 

 

Nunca 
puedo 

Casi nunca 
puedo 

Regularment
e puedo 

Casi siempre 
puedo 

Siempre 
puedo 

NP CNP RP CSP  SP  

1 2 3 4 5 
  
 

 Dimensión 1: Confianza en el desempeño de la tarea 1 2 3 4 5 

1 Trabajar con cualquier compañero y lograr buenas notas      

2 Trabajar en cualquier tarea y lograr buenas notas      

4 Realizar bien cualquier tarea que me den      

5 
Aportar buenas ideas para hacer mis tareas en todos los 
cursos 

     

6 
Esforzarme mucho más que mis compañeros para que me 
vaya bien en todos los cursos 

     

14 Cooperar muy bien en los trabajos que realizo en grupo      

15 
Estudiar solo y rendir muy bien en cualquier actividad 
académica 

     

16 
Expresar mi opinión, aunque no esté de acuerdo con lo que 
dice el profesor  

     

 Dimensión 2: Esfuerzo en realizar la tarea      

7 
Realizar cualquier tipo de tarea o trabajo que los profesores 
den, aunque sean difíciles  

     

8 
Organizar mi tiempo para cumplir con todo lo que los 
profesores piden  

     

18 Estudiar primero, y luego hacer otras cosas (jugar, ver tv)      

10 Estudiar más horas cuando tengo pruebas difíciles      

11 Esforzarme mucho más para resolver tareas difíciles      

12 Repetir una tarea hasta lograr hacerlo bien      

 Dimensión 3: Comprensión de la tarea      

3  Entender lo que enseña cualquier profesor      

13 
 Entender bien la idea central que está explicando el profesor 
o lo que dice un libro 

     

9 Sacar buenas notas en las pruebas que creo difíciles      

17 
 Entender lo que explica un profesor, aunque exista 
desorden en la sala 
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Anexo 4: Distribución de la población 

 

Distribución de la población 

 

 

 

 

 

 

Año de estudios N 

Primer año 43 
Segundo año 28 
Tercer año 36 
Cuarto año 38 

Quinto 40 

Total 185 
alumnos 
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Anexo 5: Validación de instrumentos  
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Anexo 5: Base de datos de confiabilidad de los instrumentos  

Inventario SISCO SV-21 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 D1 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 D2 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 D3 VI 

1 2 2 4 4 2 4 2 20 2 3 3 1 1 1 1 12 2 3 4 4 1 4 2 20 52 

2 4 3 1 4 3 1 4 20 1 3 1 3 3 4 1 16 1 4 1 1 3 2 1 13 49 

3 2 2 3 3 2 2 2 16 4 4 2 2 3 2 4 21 2 3 2 2 3 4 2 18 55 

4 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 63 

5 4 4 3 2 2 2 2 19 3 3 4 2 3 2 4 21 2 2 2 2 2 2 4 16 56 

6 3 3 1 1 4 1 4 17 3 1 3 2 2 4 4 19 4 2 1 1 2 2 1 13 49 

7 4 4 4 4 4 4 4 28 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 4 4 2 1 20 69 

8 3 2 2 2 1 4 3 17 4 4 1 4 2 4 4 23 3 3 4 4 2 4 3 23 63 

9 4 2 1 2 2 2 2 15 4 2 1 2 4 1 4 18 2 4 3 3 4 2 2 20 53 

10 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 1 4 4 4 1 22 3 4 4 3 4 3 4 25 75 

11 2 2 4 3 2 3 4 20 2 2 3 4 2 3 2 18 2 2 2 2 4 2 2 16 54 

12 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 14 43 

13 3 2 2 3 3 2 3 18 3 2 2 3 2 3 2 17 2 2 3 2 2 2 2 15 50 

14 3 4 3 2 2 4 2 20 2 2 2 4 3 2 2 17 4 4 3 2 2 4 2 21 58 

15 4 2 3 2 2 3 4 20 2 4 4 4 3 4 4 25 2 2 2 2 4 3 3 18 63 

16 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 84 

17 5 5 4 5 5 4 5 33 3 5 4 5 4 5 5 31 4 5 4 5 4 5 4 31 95 

18 2 2 3 4 2 1 4 18 3 1 2 3 4 1 1 15 3 4 1 1 4 4 3 20 53 

19 2 3 1 3 1 2 3 15 4 3 3 2 4 2 3 21 4 1 3 4 2 3 3 20 56 

20 2 4 4 2 4 1 2 19 4 4 3 2 1 1 4 19 2 1 1 4 1 4 1 14 52 

21 3 3 2 1 4 3 3 19 2 2 4 2 1 4 2 17 1 1 1 4 4 4 2 17 53 

22 2 2 4 1 4 2 3 18 3 1 1 4 1 4 1 15 3 1 3 1 2 3 1 14 47 

23 4 4 4 4 4 3 4 27 4 4 3 3 3 4 4 25 4 3 4 4 3 4 4 26 78 

24 3 4 3 4 1 3 2 20 1 4 4 2 2 1 4 18 1 4 2 4 1 3 4 19 57 

25 3 3 1 1 1 3 4 16 1 3 1 1 2 4 3 15 3 3 4 1 3 2 4 20 51 

26 3 2 2 3 1 3 1 15 1 1 4 3 4 2 2 17 3 2 4 4 4 4 3 24 56 
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27 2 1 4 2 4 3 4 20 3 1 1 2 3 2 2 14 2 2 2 2 4 1 4 17 51 

28 2 3 2 2 2 3 2 16 4 3 2 1 1 1 4 16 3 4 1 2 1 4 3 18 50 

29 2 2 2 1 1 4 1 13 2 1 1 4 3 4 1 16 1 2 2 4 4 3 3 19 48 

30 3 2 3 2 1 1 4 16 1 1 4 4 1 2 3 16 3 2 2 3 1 2 3 16 48 

 

 
 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,855 21 
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Escala de autoeficacia académica (ACAES) 

 

N
º 

P
1 

P
2 

P
4 

P
5 

P
6 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

D
1 

P
7 

P
8 

P1
8 

P1
0 

P1
1 

P1
2 

D
2 

P
3 

P1
3 

P
9 

P1
7 

D
3 

V
D 

1 3 2 3 3 4 4 2 4 25 4 3 4 4 4 4 23 4 4 3 3 14 62 

2 4 4 4 4 3 3 4 3 29 4 4 3 4 3 4 22 3 4 2 2 11 62 

3 3 4 3 4 3 4 4 4 29 3 4 4 2 4 4 21 4 3 2 4 13 63 

4 3 2 4 4 4 2 3 4 26 4 2 4 4 3 4 21 3 3 4 4 14 61 

5 3 3 2 2 3 3 2 3 21 2 2 4 2 2 4 16 2 2 2 2 8 45 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 12 54 

7 2 3 3 4 4 2 4 2 24 4 2 2 3 4 2 17 4 4 3 3 14 55 

8 2 2 3 3 4 2 2 4 22 2 4 4 2 4 2 18 4 2 4 3 13 53 

9 4 4 4 4 3 3 3 5 30 4 4 3 5 3 5 24 3 3 3 4 13 67 

1
0 5 4 4 4 5 3 3 4 32 3 4 4 3 3 3 20 4 5 3 3 15 67 

1
1 4 5 3 3 3 3 5 5 31 5 5 3 3 4 3 23 2 5 5 2 14 68 

1
2 3 2 4 5 4 5 2 2 27 2 3 2 3 5 2 17 4 3 3 5 15 59 

1
3 5 4 3 5 5 4 4 4 34 2 5 5 4 2 4 22 2 4 4 4 14 70 

1
4 3 3 3 3 4 3 3 3 25 4 4 3 3 2 4 20 3 3 2 2 10 55 

1
5 4 4 5 4 4 4 5 4 34 5 4 5 4 5 4 27 5 4 5 4 18 79 

1
6 3 2 3 3 3 3 3 4 24 4 4 3 3 2 2 18 4 3 3 4 14 56 

1
7 4 4 3 4 4 3 3 3 28 4 4 4 4 3 3 22 4 3 3 3 13 63 

1
8 4 3 4 3 3 3 3 2 25 3 2 2 3 2 3 15 4 3 4 3 14 54 

1
9 3 4 3 3 3 3 3 3 25 2 3 3 4 4 3 19 2 3 4 3 12 56 

2
0 3 3 3 3 3 3 3 4 25 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 12 56 

2
1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 5 4 5 4 25 4 5 4 4 17 74 

2
2 4 5 4 5 4 5 4 5 36 4 4 4 5 4 3 24 4 5 3 3 15 75 

2
3 4 4 5 4 5 4 4 4 34 5 4 4 4 3 4 24 4 4 4 4 16 74 

2
4 4 4 3 3 2 4 3 4 27 3 4 4 2 4 4 21 4 4 4 4 16 64 

2
5 3 3 3 3 4 4 4 4 28 3 3 4 4 3 4 21 3 3 3 3 12 61 

2
6 4 4 3 4 3 4 4 3 29 5 4 3 3 4 3 22 3 3 4 4 14 65 
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2
7 4 3 2 4 3 5 4 2 27 4 2 5 2 3 3 19 5 5 4 5 19 65 

2
8 4 5 3 3 3 3 5 2 28 3 4 5 3 4 5 24 3 3 5 4 15 67 

2
9 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 16 72 

3
0 3 4 2 4 4 4 2 3 26 5 4 5 3 5 3 25 5 4 4 3 16 67 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,833 18 
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Anexo 6: base de datos   

 

VI= Estrés Académico  
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VD = Autoeficacia 
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Anexo 7: Autorización de realización de investigación 
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Anexo 8: Evidencia 
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Anexo 9: Distribución de los niveles de las variables 

Distribución de niveles de la variable estrés académico y sus dimensiones 

Distribución de niveles de la variable autoeficacia académica y sus dimensiones 
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