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RESUMEN 

Esta investigación tuvo el objetivo de determinar la relación entre la autoeficacia 

académica y el estrés académico en los estudiantes de Tecnología Médica de la 

UNMSM.  

La metodología utilizada incluye un enfoque cuantitativo, un tipo de investigación 

básica, de diseño no experimental, correlacional y transversal. Para recolectar la 

información sobre las dos variables se hizo a través de la técnica de la encuesta y 

como instrumentos al cuestionario, en ambos casos. La muestra incluyó a todos los 

estudiantes de Tecnología Médica que aceptaron participar y a la vez cumplían con 

los criterios de selección, siendo finalmente 291 alumnos.  

Como resultados, se obtiene que la autoeficacia académica y el estrés académico 

se correlacionan de forma moderada (-0.303; p=0.000). Así mismo, la autoeficacia 

académica se correlaciona con la dimensión estresores (-0.381; p=0.000), con la 

dimensión síntomas (-0.389; p=0.000), y con la dimensión estrategias de 

afrontamiento (0.346; p=0.000). 

Se concluye que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

autoeficacia académica y el estrés académico. 

Palabras clave: autoeficacia académica, estrés, académico 
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ABSTRACT 

This research had the objective of determining the relationship between academic 

self-efficacy and academic stress in UNMSM Medical Technology students. 

The methodology used includes a quantitative approach, a type of basic research, 

non-experimental, correlational and cross-sectional design. To collect the 

information on the two variables, it was done through the survey technique and as 

instruments to the questionnaire, in both cases. The sample included all the Medical 

Technology students who agreed to participate and at the same time met the 

selection criteria, finally being 291 students. 

As results, it is obtained that academic self-efficacy and academic stress are 

moderately correlated (-0.303; p=0.000). Likewise, academic self-efficacy is 

correlated with the stressors dimension (-0.381; p=0.000), with the symptoms 

dimension (-0.389; p=0.000), and with the coping strategies dimension (0.346; 

p=0.000). 

It is concluded that there is a statistically significant relationship between academic 

self-efficacy and academic stress. 

Keywords: academic self-efficacy, academic, stress 
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I. INTRODUCCIÓN

Los estudiantes universitarios deben enfrentar, en su rutina académica diversos 

retos y dificultades, como el poder adaptarse a un entorno nuevo y demandante, el 

sobrellevar una carga de trabajo significativa, además de aspectos de índole más 

social y económico. (Beiter et al., 2015). Todo aquello podría significar en un 

impacto desfavorable en el área física, psíquica e incluso en su rendimiento. 

(Saklofske et al., 2012).  

La American College Health Association (2018) refiere que el estrés es uno de esas 

posibles consecuencias y resulta ser también uno de los cuadros clínicos con mayor 

presencia en esta población. La OMS (1995) considera al estrés como una entidad 

patológica de la salud mental y podría incluso preceder a un cuadro de depresión. 

Según esta organización, 1 de 4 personas sufre al menos un trastorno mental. El 

Banco Mundial (2015) se expresa en el mismo sentido, y refiere que el estrés es 

una patología del siglo XXI precursora de la depresión y el suicidio.  

Por otro lado, según la ONU (2019), nuestro país vive en un constante estrés tanto 

en el campo económico, político y social, además de carecer del tiempo necesario 

para momentos de recreación. El Instituto Integración del Perú (2015) refiere que 6 

de cada 10 ciudadanos sufren estrés, siendo particularmente las mujeres la 

población más afectada. Y el Instituto de Opinión Pública de la Pontífice 

Universidad Católica del Perú (2018) estimó que el 80% de la población evidencia 

posee altos niveles de estrés, en el cual los residentes de las zonas urbanas son la 

mayoría. Uno de los factores psicosociales más importantes en el país causante de 

estrés en población joven resulta ser los estudios (MINSA, 2017).  

Dicha problemática podría estar presente durante toda la fase académica de una 

persona, sin embargo, Guzmán y Reyes (2018) indican que esto puede ser mayor 

en el campo universitario. Los aspectos que podrían estar más relacionados al 

estrés académico en los alumnos universitarios son los exámenes, la carga de 

trabajo y una percepción permanente de falta de tiempo para culminar los deberes. 

(Sajid, et al., 2015; Rivas et al., 2014; Pozos, et al., 2015). En una investigación 

realizada por el Instituto de Opinión Pública (2018), de 1203 estudiantes de 
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diferentes zonas del país, el 36,9% manifestó sentir estrés académico 

habitualmente, y la población más afectada resultó ser aquella de 18 a 29 años. 

En la población universitaria, el estrés académico también estaría relacionado con 

niveles altos de ansiedad (Damásio et al., 2017) y menor autoeficacia académica 

(Ye et al., 2018). La autoeficacia representa un determinante crucial para la 

conducta motivada de los estudiantes (Zumbrunn, et al., 2019). Además de ello, 

también juega un protagonismo de gran importancia en los mecanismos para 

afrontar el estrés. Bandura (1995) menciona que la autoeficacia es aquella 

capacidad de una persona para creer que puede planear y realizar acciones que 

conducen al manejo de una situación. En esa medida, al hablar de autoeficacia 

académica nos referimos a la percepción de los estudiantes sobre su propia 

capacidad para conseguir con eficacia los diversos compromisos académicos que 

la universidad le demande. Por ello, la autoeficacia que pueda poseer el alumno en 

el contexto universitario podría convertirlo en una persona con mayor aptitud para 

resolver situaciones amenazantes o estresantes. (Barraza, 2010). 

En la Escuela Académica de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la 

UNMSM se observa también una realidad similar; ellos están muy expuestos a 

desarrollar estrés académico por la alta rigurosidad que se posee, entre otros 

factores; como lo señala Alberto et al. (2008) además de Escobar y Landa (2021), 

las carreras de salud son donde los estudiantes universitarios presentan mayores 

niveles de estrés; además como refiere Águila et al., (2015), los estudiantes de 

cualquier área de la salud están en constante competitividad y suelen involucrarse 

con el estado de salud de los pacientes, lo cual puede favorecer a un incremento 

en los niveles de estrés. En la escuela de Tecnología Médica, al igual que en otras 

carreras sanitarias, la carga de trabajo y la amplitud de temas a manejar 

representan un reto que, conforme avanzan los años de estudio, se torna cada vez 

más complejo y requieren de grandes esfuerzos de adaptación como lo menciona 

Ospina et al. (2013) en su estudio con alumnos de medicina, por dar un ejemplo.  

Por todo lo anterior es que se hace necesario realizar la presente investigación a 

fin de conocer la dimensión de la problemática del estrés académico en la referida 

Escuela Académica, y también del grado de autoeficacia que poseen los 

estudiantes en este ámbito. 
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Por lo cual se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre la autoeficacia académica y el estrés académico de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM? 

Esta investigación se justifica, desde el punto de vista teórico, al otorgar un 

argumento objetivo y concreto basado en la aportación de reconocidos 

investigadores, que amplía y afianza el conocimiento respecto de las variables 

estudiadas en población universitaria de carreras de la salud y, de la relación 

existente entre dichas variables.  

Desde la perspectiva metodológica, este estudio utiliza instrumentos 

estandarizados y validados en el contexto nacional en una población similar, lo cual 

otorga mayor confianza en los resultados obtenidos, los cuales podrían ser de 

utilidad para futuras investigaciones en la misma línea.  

En cuanto a la justificación práctica, se puede afirmar que esta investigación brinda 

información valiosa respecto a la autoeficacia y el estrés académico a la 

universidad, la cual podría usarse como insumo para la planeación y ejecución de 

medidas preventivas y de mejora en su población estudiantil. 

Por lo tanto, se plantea el objetivo general: Determinar la relación entre la 

autoeficacia académica y el estrés académico de los estudiantes de Tecnología 

Médica de la UNMSM. Así mismo los objetivos específicos en relación a las 

dimensiones de la variable estrés académico; OE1: Determinar la relación entre la 

autoeficacia y las respuestas psicológicas del estrés académico de los estudiantes 

de Tecnología Médica de la UNMSM. OE2: Determinar la relación entre la 

autoeficacia y las respuestas corporales del estrés académico de los estudiantes 

de Tecnología Médica de la UNMSM. OE3: Determinar la relación entre la 

autoeficacia y el afrontamiento al estrés académico de Tecnología Médica de la 

UNMSM. 

Entonces se plantea la siguiente hipótesis general: Existe relación entre la 

autoeficacia académica y el estrés académico de los estudiantes de Tecnología 

Médica de la UNMSM. Y, por otro lado, las hipótesis específicas: a. Existe relación 

entre la las respuestas psicológicas del estrés académico y la autoeficacia de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM; b. Existe relación entre las 
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respuestas corporales del estrés académico y la autoeficacia de los estudiantes de 

Tecnología Médica de la UNMSM; c. Existe relación entre el afrontamiento al estrés 

y la autoeficacia de los estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM. 

II. MARCO TÉORICO

Respecto de los estudios nacionales que existen tenemos al de Torres (2021) que 

lleva como título: “Estrés académico y autoeficacia académica en estudiantes 

universitarios de una universidad de Lima”. Esto fue realizado con una muestra de 

202 estudiantes. El investigador utilizó como instrumentos de medición la Escala 

de Autoeficacia Académica (ESSA) y el Inventario SISCO de Estrés Académico. Su 

resultado describe que encontró una correlación estadísticamente significativa 

entre ambas variables (r = -.143) 

También se puede mencionar a la investigación de Leyton (2021) de título “El estrés 

académico en la autoeficacia en estudiantes de una Universidad de Lima”. Este 

estudio fue de diseño no experimental. Participaron 380 alumnos. Se logró detectar 

una correlación estadísticamente significativa y de forma inversa entre las variables 

(Rho= -.41). Además, también concluye en que se obtuvo un nivel moderado de 

estrés en los estudiantes al igual que en la autoeficacia.  

Rosas (2019) realizó su estudio llamado “Autoeficacia académica y estilos de 

afrontamiento del estrés académico en estudiantes de tercer año de la Universidad 

Peruana Unión”. La investigación tuvo a 256 participantes; con un diseño no 

experimental, transversal. Utilizando el Inventario de Autoeficacia Académica y de 

estrategias de Afrontamiento frente al estrés. En sus resultados destaca la 

existencia de una relación significativa y elevada, de forma positiva entre ambas 

variables. 

Según Castro (2022) en su estudio “Aprendizaje autorregulado y estrés académico 

de los estudiantes de una universidad pública”, elaborada a través de un enfoque 

cuantitativo, y con un diseño de estudio no experimental, transversal, correlacional. 

Constó con 116 estudiantes. A todos ellos se les aplicó el Cuestionario de 

aprendizaje autorregulado e Inventario sobre Estrés Académico. El estudio 
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concluye en que existe una relación estadísticamente significativa y de forma 

inversa entre las variables (Rho= -.0506) 

Ramos (2020), en su estudio titulado “Estrés académico en estudiantes de pregrado 

y posgrado de una universidad privada de Lima”, con un diseño no experimental, 

transversal y comparativo; con una muestra de 100 alumnos universitarios y usando 

el instrumento de Escala de Estresores de Cabanach. Se concluye mencionando 

que los estudiantes de pregrado poseen en su mayoría niveles bajos y moderados 

de estrés académico, y en cuanto a los de posgrado se observa que mayormente 

perciben niveles moderados de estrés académico. 

En relación al contexto internacional se tiene a Naranjo (2020) con su estudio 

titulado “Estrés académico y autoeficacia académica en estudiantes de 1ero y 8vo 

semestre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador”. Se conformó una 

muestra de 98 estudiantes, a los cuales se les aplicó el Inventario SISCO del Estrés 

Académico y la Escala de Autoeficacia EACA, a través de los cuales se consiguió 

una relación significativa entre las dos variables de investigación (r= -.180).  

De la misma manera, Solís (2020) en su investigación “Autoeficacia académica y 

estrés académico de estudiantes de una unidad educativa pública de Guayaquil”, 

utilizó una metodología de tipo cuantitativa, a la vez con un diseño transversal y 

correlacional. Obtuvo una participación de 258 estudiantes; y utilizando el 

instrumento Inventario SISCO de Estrés Académico, se logró concluir en que hay 

una relación estadísticamente significativa entre las dos variables del estudio (Rho= 

.182). 

Por otro lado, Jardim (2022), se incluye al estudio titulado “Adaptação acadêmica, 

estresse, autoeficácia e habilidades sociais em estudantes universitários”, en el 

cual se utilizó el Cuestionario de Adaptación para la Educación Superior (QAS), la 

Escala de Estrés Académico (EEE), la Escala de Autoeficacia en la Educación 

Superior y el Cuestionario de Habilidades Sociales (ChASO). La recopilación de 

datos tuvo lugar durante la pandemia Covid-19. Como resultado, la adaptación 

académica, la autoeficacia y las habilidades sociales se correlacionaron 

positivamente entre sí. El estrés se correlacionó negativamente con las otras 

variables. El estrés, la autoeficacia y las variables de habilidades sociales fueron 
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capaces de predecir significativamente la adaptación académica. Se concluye en 

la confirmación de la importancia de las variables independientes y contextuales en 

la adaptación académica. Las variables se relacionan con la adaptación académica 

de manera consistente, independientemente del contexto.  

Clemente (2021) realizó también otro estudio que llevó por título “Estrés Académico 

y Ansiedad en Estudiantes de Licenciatura en Enfermería”. Esta investigación fue 

de diseño comparativo y correlacional; realizándose con una cantidad de 561 

estudiantes universitarios. A través del Inventario de Estrés Académico (SV-21) y 

el Inventario de Ansiedad de Beck se dieron los resultados en el que la gran mayoría 

de alumnos presentaron estrés académico y ansiedad en el tiempo de realización 

de exámenes; el nivel más frecuente fue el moderado. Concluye finalmente en que 

las dos variables se correlacionan de forma estadísticamente significativa (r=.461). 

Finalmente, Salas (2021) con la investigación denominada “Estrés académico en 

estudiantes de primero y segundo año de enfermería Universidad de O’Higgins y 

su correlación con el rendimiento académico”; en el que con un enfoque cuantitativo 

y diseño descriptivo y usando el Inventario Sistémico Cognoscitivista (SISCO) del 

Estrés Académico, obtiene como resultado principal que el nivel de los 

participantes, en su mayoría, es alto; además de mencionar que también es más 

alto en el sexo femenino. 

La teoría social cognitiva y del aprendizaje social fueron desarrolladas por Bandura 

(1977) y, entre sus supuestos más importantes, refiere que el ser humano es una 

entidad proactiva, con la facultad de poder moldear su vida y su propio entorno, en 

clara discordancia del psicoanálisis y el conductismo que enfatizaban sobre 

factores intrínsecos y extrínsecos fuera del control de la persona. Bandura señalaba 

que el hombre es capaz de ser autoreflexivo, mantener autocontrol, autoregularse 

y automotivarse (Bassi, 2000). De la misma manera Sollod et al. (2009) señala que 

todos somos capaces de hacer planes y predecir el resultado de nuestras acciones. 

Entonces, la teoría de Bandura (1982) respecto de la autoeficacia señala que las 

expectativas de eficacia personal regulan el esfuerzo, dedicación y perseverancia 

que una persona utiliza para realizar alguna actividad específica. Por otro lado, 

también determina en cierta manera las reacciones emocionales y las acciones a 
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tomar y, finalmente, la percepción de eficacia influye en el desempeño y el rumbo 

que podría seguir la vida de una persona.  

Siguiendo aquello entonces, se define a la autoeficacia como un conjunto de 

creencias que se desarrolla, basado en las percepciones de la propia persona, con 

relación a su capacidad para conseguir con éxito sus objetivos y metas personales 

(Bandura, 1977). Adicionalmente, el mismo autor, refiere que la autoeficacia como 

creencia, se halla sujeto inevitablemente a las condiciones que le ofrece el entorno. 

Truckman y Monetti (2011) hacen un acápite importante respecto de la definición 

de autoeficacia y señalan que las habilidades y destrezas no están necesariamente 

relacionadas, sino que esto se trata por sobretodo del propio juicio que realiza una 

persona acerca de lo que podría o no hacer con esas habilidades. Torres (2001) 

define a la autoeficacia académica como una entidad influenciada por los juicios 

que tiene el estudiante en relación a su capacidad para la organización y ejecución 

de actividades académicas específicas y conseguir el resultado esperado por él.  

Blanco (2010) por su parte, señala que resulta en un factor motivante o idea que el 

mismo estudiante se crea respecto a su rendimiento, y que le permitiría superar sus 

propios límites y dificultades que encontrará en su vida académica.  Milburg (2009), 

en la misma línea, indica que la autoeficacia académica es el modo en el que las 

personas se sienten en relación a su potencial y capacidad académico y no 

respecto a sus habilidades generales.  

Y finalmente, se incluye a Cartagena (2006) quien considera que la autoeficacia 

académica es la idea percibida que posee el estudiante sobre sí mismo y la forma 

en que él mismo valora que aquello es beneficioso para el esfuerzo y cumplimento 

de sus labores académicas. La autoeficacia, según Prieto (2007), es muy relevante 

para cualquier persona, ya que influye en las elecciones que se toman, en la 

conducta que se desea emprender; se eligen las actividades en las que uno se 

siente más competente, y más seguro. Por otro lado, como dice Barraza (2010), 

una persona con nivel alto de autoeficacia confronta los desafíos con mayor interés, 

expectativas y optimismo, mientras que aquella que un bajo nivel reacciona con 

ansiedad, temor o pesimismo.  
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Las creencias de autoeficacia en el contexto académico se han asociado, según 

Alegre (2014), con el logro del estudiante tanto en el nivel escolar como 

universitario; menciona que afecta el comportamiento y actitud de los alumnos que 

se refleja en el esfuerzo que utilizan, la perseverancia ante la presencia de 

dificultades y en general, la emotividad positiva asociado a su rol académico. De la 

misma forma, investigaciones realizadas anteriormente por Bandura y Schunk 

(1981) ya probaban que la autoeficacia académica impacta en los estudiantes en 

el grado de persistencia para la obtención de logros y el desempeño aplicado.  

Barraza (2010) refiere que existen 3 dimensiones que determinan la autoeficacia 

académica: la primera de ellas es la producción académica; entendido como las 

acciones educativas de salida de información realizadas por el estudiante, como 

los trabajos académicos en sus distintas modalidades. Por otro lado, Becher (2001), 

indica que la producción académica es el producto intelectual de las distintas 

actividades realizadas por el estudiante. 

La segunda dimensión es llamada insumos para el aprendizaje. En esta parte se 

refiere a todas las actividades y estrategias académicas que hacen posible el inicio 

del aprendizaje; como por ejemplo el estar atento a la clase, la indagación de 

información relevante; en otras palabras, está referido a la predisposición del 

alumno para aprender. Porter (2005), señala que las estrategias y recursos que 

utiliza el estudiante se refieren a toda una estructura de acciones y 

comportamientos dirigidos a un objetivo académico determinado.  

La tercera dimensión es conocida como la retroalimentación. Esta es considerada 

como aquellas actividades orientadas a la corrección y consolidación de aspectos 

que por diversos motivos no quedaron claros para el estudiante, lo cual implica el 

reforzamiento a través de la interacción con compañeros, realización de consultas 

en clase, entre otros. Ávila (2009) refiere que la retroalimentación es un proceso en 

el que se comparten dudas, inquietudes y sugerencias para conocer el propio 

desempeño y de los demás a fin de mejorar en el futuro, incluso también el propiciar 

la reflexión. 

Ahora, respecto de la variable estrés académico, esta investigación se ubica dentro 

del enfoque sistémico cognoscitivista (Barraza, 2008), el cual a su vez nace del 
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modelo de Lazarus y Folkman (1986). Este enfoque coloca al estudiante como 

centro del fenómeno; se ubican como componentes estructurales a los estresores, 

el aspecto cognitivo, los recursos de afrontamiento hacia el estrés y también todas 

aquellas manifestaciones provocadas por la constante intercomunicación entre los 

componentes mencionados y a su vez con el entorno y la circunstancias. 

Barraza (2016) realiza cuatro planteamientos base y primordiales; el primero en 

relación a los componentes sistémicos procesuales, enfatizando el proceso de 

asociación entre el sistema y el entorno. Por otro lado, menciona al estrés 

académico como un ente psicológico, en la que el estudiante realiza evaluaciones 

cognitivas sobre los factores estresantes y su respectiva valoración como tales. 

Tercero, los indicadores del desequilibrio referido a los sintomatología y conducta 

consecuente al estrés; finalmente, el afrontamiento como estrategias que el alumno 

utiliza para restaurar el equilibrio.  

Fokman y Lazarus (1984) definían al estrés como un proceso dinámico que tiene 

su génesis en la interacción del individuo con su entorno y contexto. El estrés inicia 

en la medida que se percibe que las demandas superan a las capacidades. Por otro 

lado, el estrés resulta también una respuesta de adaptación que ocurre de forma 

cotidiana que provoca una reacción que asiste a la persona para confrontar nuevo 

retos o situaciones que podrían ser percibidas como amenazantes. (McEwen, 2017; 

National Institute of Mental Health, 2020). 

Cabanach et al. (2017) definen al estrés académico como una respuesta natural 

que los alumnos poseen a las distintas demandas de la vida universitaria o escolar. 

Leung et. al (2010) argumentan que el estrés académico es definido como un 

disturbio provocado por la estimación del estudiante del factor estresor, y por lo cual 

puede inducirá la ansiedad y el distrés somático. Finalmente, Peinado (2018), 

menciona que este tipo de estrés es la presión que surge en el alumno cuando no 

le es posible encontrar soluciones a un problema o conflicto, sea de un trabajo 

académico, una actividad, etc; y en lo cual le impide cumplir con los propuesto, 

llevándolo a una situación de agobio. 

Por otro lado, es imprescindible señalar la importancia del estudio del estrés 

académico, ya que como menciona Maceo (2013), el estrés en el contexto 
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educativo, progresivamente puede desencadenar dificultades para mantener la 

concentración, la fatiga intelectual, falta de motivación, entre otros aspectos. Sin 

dejar de lado los posibles problemas gástricos, de dolor de cabeza y 

musculoesqueléticos, que afecta en distinta el bienestar del estudiante. Naranjo 

(2010) por su parte, incide en las consecuencias del estrés académico que se 

prolonga en el tiempo manifestándose en una situación anímica de carácter 

depresiva, permanente estado de preocupación y malestar general afectando la 

autoestima y la socialización del alumno. 

El estrés académico es una variable de gran interés, en la que se debe tener en 

cuenta factores exógenos tanto como intrínsecos, todos en relación a la demanda 

educativa, lo cual implica el cumplimiento de trabajos y sobrecarga de evaluaciones 

que estará siempre en paralelo con las responsabilidades propias de sus otros roles 

como persona y podría estar agudizándose por la demanda constante del entorno 

familiar y social. Todo aquello puede generar en el alumno distintos niveles de 

ansiedad, incertidumbre y frustración, y dependiendo cómo el individuo canalice 

dichas emociones es que existe la menos o mayor probabilidad de causar estrés 

académico. (Martínez y Díaz, 2007; Barraza, 2003; Berrío y Mazo, 2011).  

Barraza (2006) estableció dimensiones para el estrés académico basado en su 

enfoque sistémico cognoscitivista, donde tenemos a la primera dimensión como los 

estresores; representado por aquellas demandas o requerimientos percibidos por 

los estudiantes; engloban tanto a los estresores psicológicos, sociales como físicos, 

y con la particularidad de poder desencadenar un desequilibrio homeostático 

(Sapolsky, 2004). 

En segundo lugar, la dimensión de los síntomas. En la cual se refiere a todas 

aquellas manifestaciones que son provocadas por los estresores y que provocan el 

desequilibrio, tanto físicas, psicológicas, como comportamentales. Por otro lado, 

Desviat (2010), conceptúa a los síntomas como una expresión de alguna patología; 

en esa medida, la sola presencia de síntomas implica un disminuido estado de 

salud.  

Y, por último, en tercer lugar, la dimensión de estrategias de afrontamiento. Se 

define como aquellas respuestas que colaboran en la restauración del propio 
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sistema como alternativa de solución al desequilibrio provocado por los factores 

que produjeron el estrés. En la misma medida, Macías (2012) entiende que son 

técnicas de aspecto psicológico que el estudiante puede y sabe utilizar con el fin de 

enfrentar circunstancias estresantes.  

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Enfoque de investigación 

La investigación es de tipo cuantitativa, esto en el sentido que el estudio tiene 

como propósito analizar y recoger datos para dar solución al problema de 

investigación y se realiza en base al uso de instrumentos y la estadística. 

Ñaupas (2021). 

Tipo de Investigación 

El estudio es de tipo básico, que según Valderrama (2013), se interesa por 

recolectar información de la realidad, de tal manera que se puede incrementar 

el conocimiento científico, el cual también está orientado al descubrimiento de 

principios y leyes.  

Diseño de Investigación 

Se llevó a cabo el diseño no experimental; Soto (2015) refiere que en esta 

modalidad las variables solo se observan y se recolecta información de ellas, 

sin dar cabida a ninguna manipulación, es decir, se observan de manera natural 

la ocurrencia de algún fenómeno.  

Por otro lado, es correlacional simple; de esta manera se permite estimar cuánta 

asociación puede existir entre dos variables, sin que ello signifique 

necesariamente una causalidad. Hernández (2014). También es transversal; el 

mismo autor refiere que aquello implica que la recolección de información se 

dará en un momento específico solamente.  

Entonces el diseño utilizado se puede diagramar de la siguiente manera: 
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Donde: 

M: La muestra del estudio. 

O1: Observaciones en la variable autoeficacia académica 

O2: Observaciones en la variable estrés académico. 

R: Relación de las variables. 

Método 

Se empleó el método hipotético-deductivo, que consiste en el planteamiento de 

una hipótesis que resulta una inferencia de información empírica o algunas 

teorías y que, posterior a un proceso deductivo, se puede concluir si aquellas 

hipótesis logran corroborarse o no. Rodríguez (2017). 

3.2. Variables y operacionalización  

3.2.1. Variable 1: Autoeficacia académica 

Definición conceptual: Robles (2018) señala que la autoeficacia académica 

como una autopercepción que tiene un alumno relativo a sus capacidades 

respecto al logro y el éxito de las demandas académicas. 

Definición operacional: La autoeficacia académica está referido a las 

creencias del estudiante sobre su capacidad de enfrentar las responsabilidades 

académicas, las cuales se observarán en base a las dimensiones de producción 

académica el cual consta de 2 indicadores; la dimensión de los insumos para el 

aprendizaje, el cual posee 3 indicadores y finalmente, la dimensión 

retroalimentación que posee 3 indicadores también. 

3.2.2. Variable 2: Estrés académico 
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Definición conceptual: Pal (2011), refiere que el estrés académico resulta en 

aquel originado en el plano educativo y que se origina cuando surge un 

desequilibrio importante en el entorno, las demandas y las capacidades del 

individuo. 

Definición operacional: El estrés académico es un proceso sistemático y 

progresivo que surge ante las altas demandas académicas en el estudiante y, 

en este estudio, se valorará respecto de tres dimensiones; primero, los 

estresores académicos, en la que existen 3 indicadores; en segundo lugar, a los 

síntomas, que posee 3 indicadores también, al igual que la tercera dimensión 

estrategias de afrontamiento. 

3.3. Población y muestra 

Población: 

En base a Carrasco (2009), se puede afirmar que la población significa el 

conjunto de aquellos elementos que forman parte del contexto espacial donde 

se realizará el trabajo de investigación.  

La población de estudio son los estudiantes de la Escuela Académica de 

Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 Criterios de Inclusión

Estudiantes de los dos sexos, mayores de 18 años, con matrícula vigente en 

el ciclo 2022-II. 

Estudiantes que cursen el segundo, tercer y cuarto año de estudios de 

Tecnología Médica en la UNMSM. 

 Criterios de Exclusión

Estudiantes que a la fecha de la encuesta tengan una presunción o 

diagnóstico de trastorno de salud mental y reciban tratamiento por ello. 

Estudiantes que posean alguna limitación física y/o sensorial, o se 

encuentren en condición de discapacidad. 

Estudiantes que por diversos motivos desistan de participar en el estudio. 
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Muestra: 

La muestra, representa una parte de toda la población, y que es seleccionada 

en base a un método y que resulta tener representatividad porque posee las 

cualidades del total de individuos. Ñaupas (2013). 

Para esta investigación la muestra fue censal, en la que se incluyó la totalidad 

de estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM matriculados en el ciclo 

2022-II que aceptaron participar y cumplieron con los criterios de selección, 

sumando un total de 219 alumnos.  

Unidad de análisis:  

Estudiante de Tecnología Médica de la UNMSM matriculado en el ciclo 2022-II. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Se dio uso de una encuesta como técnica de medición y como instrumento los 

cuestionarios; sobre ambos aspectos, Hernández y Mendoza (2018) señalan 

que se trata de una técnica estandarizada que está confeccionada para que el 

investigador sea capaz de observar, medir y documentar el fenómeno que se 

estudia. Y en lo que respecta al cuestionario, dichos autores indican que resulta 

ser un instrumento muy necesario y práctico para la recolección de información 

y contiene una serie de preguntas con el objetivo directo de conocer las 

percepciones que los individuos participantes tienen acerca de una variable.  

Para la variable autoeficacia académica, se utilizó el instrumento llamado 

Inventario de Expectativas de Autoeficacia Académica, que tiene como autor 

original a Barraza (2010); es de administración tanto individual como colectiva, 

el tiempo aproximado de aplicación es de 15 minutos. Cuenta con 20 ítems 

valorados bajo una escala de Lickert con valores de 1 a 4, donde 1 es “nada 

seguro”, 2 es “poco seguro”, 3 es “seguro” y 4 “muy seguro”. Para el presente 

estudio se modificaron algunos términos para su mayor comprensión; esto fue 

validado por Juicio de expertos quienes estimaron de forma unánime que la 

prueba es válida para medir la variable respectiva. Por otro lado, a través de 

una prueba piloto, se determinó su grado de confiabilidad por el coeficiente Alfa 
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de Cronbach, dando como resultados un valor de 0.920, lo cual implica que el 

instrumento en mención es altamente confiable.  

Para la variable estrés académico, se utilizó el instrumento denominado 

Inventario sobre Estrés Académico, que tiene como autor original a Barraza 

(2006). Es de administración tanto individual como colectiva, el tiempo 

aproximado de aplicación es de 15 minutos. Cuenta con 30 ítems valorados bajo 

una escala de Lickert con valores de 1 a 4, donde 1 es “nunca-casi nunca”, 2 es 

“algunas veces”, 3 es “frecuentemente” y 4 es “siempre”. Para el presente 

estudio se modificaron algunos términos para su mayor comprensión; esto fue 

validado por Juicio de expertos quienes estimaron de forma unánime que la 

prueba es válida para medir la variable respectiva. Por otro lado, a través de 

una prueba piloto, se determinó su grado de confiabilidad por el coeficiente Alfa 

de Cronbach, dando como resultados un valor de 0.809, lo cual implica que el 

instrumento en mención posee una buena confiabilidad. 

3.5. Procedimientos 

En primera instancia se obtuvo tanto la Resolución de aprobación del Proyecto 

de Tesis como el permiso correspondiente de la Universidad en la que se 

realizará la investigación. Posteriormente se estableció el contacto con los 

estudiantes de forma presencial en aulas de clase, donde se les explicó la 

finalidad de su participación y de esta manera conseguir su consentimiento 

informado. Luego de ello, se procedió a entregar los cuestionarios para su 

llenado de forma colectiva. Con la información obtenida y, verificando su 

correcto llenado, se procedió a elaborar la base datos y el respectivo 

procesamiento estadístico, descriptivo e inferencial. Finalmente, en base a 

estos resultados se estableció el análisis y discusión correspondiente, y 

posteriormente las conclusiones y recomendaciones. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se dio uso de la estadística descriptiva y de la inferencial. En primera instancia, 

luego de elaborar la base datos en el software Excel, se trasladó a la plataforma 

estadística del SPSS, en su versión 25. Respecto del análisis descriptivo incluyó 
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la tabulación de frecuencias y porcentajes principalmente; estos resultados se 

presentan mediante tablas y gráficas descriptivas. En el caso de la estadística 

inferencial, en primer orden se comprueba que la muestra presenta una 

distribución normal, habiendo utilizado el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. 

Por lo tanto, se decide utilizar el estadístico paramétrico correspondiente, de 

Pearson, para establecer la correlación de las variables del estudio.  

3.7. Aspectos éticos 

Se tuvo en consideración los aspectos éticos basados en el tratado de Helsinki, 

el código de Núremberg y otros, y señalados en el artículo 2 del Código de Ética 

de la Universidad César Vallejo (UCV, 2020).  

El principio de autonomía, en la cual se respetó las decisiones de participación 

de los estudiantes al decidir su participación voluntaria o su abandono de la 

investigación. El principio de beneficencia, donde se priorizó en todo momento 

el bienestar de todos los sujetos que participen de la investigación. También el 

principio de no maleficiencia, ya que el presente estudio no colocó en riesgo 

alguno la integridad de los estudiantes. Mediante el principio de justicia se 

aseguró que la actuación fue de forma equitativa y sin ninguna discriminación ni 

preferencia. Por otro lado, a través del consentimiento informado los individuos 

tuvieron claro el propósito del estudio y de su participación, de tal manera que 

la decisión de participar fue consciente e informada. Finalmente, cabe resaltar 

que en todo el contenido del presente documento se ha respetado los derechos 

de autor y, en consecuencia, se han colocado las citas respectivas. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Resultados descriptivos. 

Tabla 1 

Frecuencias de la Autoeficacia académica y sus dimensiones 

Nivel 

Variable: 
Autoeficacia 
académica 

D1: Autoeficacia en 
las actividades 

académicas 
orientadas a la 

producción 

D2: Autoeficacia en 
las actividades 
académicas de 
insumo para el 

aprendizaje 

D3: Autoeficacia en 
las actividades 
académicas de 

interacción con el 
aprendizaje 

N % n % n % n % 

Alto 42 14,4 39 13,4 33 11,3 23 7,9 

Medio 234 80,4 224 77 230 79 228 78,4 

Bajo 15 5,2 28 9,6 28 9,6 40 13,7 

Total 291 100 291 100 291 100 291 100 

Figura 1 

Niveles de la Variable Autoeficacia académica y sus dimensiones 

En los resultados observados se distinguió una mayor frecuencia en el nivel 

medio referido a la Autoeficacia académica con un 80,4%, autoeficacia en las 

actividades académicas orientadas a la producción en un 77%, en relación a la las 

actividades académicas con 79% y finalmente en las actividades académicas de 

interacción con el aprendizaje en un 78,4% de los encuestados. 
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Tabla 2 

Frecuencias del estrés académico y sus dimensiones 

Nivel 

Variable: Estrés 
académico  

D1: Estresores 
(Respuestas 
psicológicas) 

D2: Síntomas 
(Respuestas 
corporales) 

D3: Estrategias de 
afrontamiento 

n % n % n % n % 

Alto 39 7,6 71 24,4 37 12,7 10 3,4 

Medio 230 79 197 67,7 177 60,8 155 53,3 

Bajo 22 13,4 23 7,9 77 26,5 126 43,3 

Total 291 100 291 100 291 100 291 100 

 Nota: Análisis estadístico SPSS_V.26 (2022) 

Figura 2 

Niveles de la Variable estrés académico y sus dimensiones 

De lo observado se distinguió una mayor frecuencia en el nivel medio en relación 

al estrés académico con un 68,7%, en referencia a los estresores (Respuestas 

psicológicas) con un 67,7%, en relación a los síntomas (Respuestas corporales) 

60,8% y finalmente, en relación a las estrategias de afrontamiento con un 56,4% de 

los encuestados. 
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4.2. Prueba de normalidad 

Antes de realizar la prueba de hipótesis se analizó si los datos siguen una 

distribución normal o una distribución no-normal. 

Se define las siguientes hipótesis: 

H0: Los datos de las variables de estudio siguen una distribución normal 

(paramétrico) 

H1: Los datos de las variables de estudio no siguen una distribución normal (no 

paramétrico) 

 

Luego aplicamos el test de Kolmogorov-Smirnov (n>50) mediante el programa 

SPSS versión 25, mostrado en la tabla 4. 

 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

Variables Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Autoeficacia académica ,051 291 ,067 

Estrés académico ,048 291 ,096 

 

 

 
La tabla 3 muestra que el valor de significancia es superior a 0,05 para ambas 

variables y se concluye que la hipótesis 𝐻0 se acepta. Podemos concluir que los 

datos poseen una distribución normal (rechazándose la hipótesis 𝐻1). En este caso, 

se da uso de la prueba estadística para datos paramétricos como lo es Pearson. 
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Hipótesis general 

H0.  No existe relación entre la autoeficacia académica y el estrés académico de 

los estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM. 

H1. Existe relación entre la autoeficacia académica y el estrés académico de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM. 

Tabla 4 

Correlación de la hipótesis general 

Autoeficacia 

académica 

Estrés 

académico 

Autoeficacia académica 

Correlación de Pearson 1 -,303** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 291 291 

Estrés académico 

Correlación de Pearson -,303** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 291 291 

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

Respecto a la autoeficacia académica y el Estrés se encontró una correlación de r= 

-0,303, siendo esta una correlación negativa media, con un nivel de significancia de

p = 0,000, menor a 0,05, demostrando, de esta manera, que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación. Por otro lado, es posible deducir que 

a mayores niveles de autoeficacia académica existen menor grado de estrés 

académico en la muestra de estudiantes. 
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Hipótesis específica 1 

H0.  No existe relación entre la autoeficacia y el nivel de respuestas psicológicas 

del estrés académico. 

H1. Existe relación entre la autoeficacia y el nivel de respuestas psicológicas del 

estrés académico. 

Tabla 5 

Correlación de la hipótesis específica 1 

Autoeficacia 

académica 

Estresores 

(Respuestas 

psicológicas) 

Autoeficacia académica 

Correlación de Pearson 1 -,381** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 291 291 

Estresores (Respuestas 

psicológicas) 

Correlación de Pearson -,381** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 291 291 

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

Respecto a la autoeficacia académica y los estresores (respuestas psicológicas) se 

encontró una correlación de r= -0,381, siendo esta una correlación negativa media, 

con significancia de p = 0,000, menor a 0,05, demostrando, de esta manera que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. También es 

posible deducir que a mayores valores de autoeficacia académica existe menor 

ocurrencia de respuestas psicológicas del estrés. 
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Hipótesis específica 2 

H0.  No existe relación entre la autoeficacia y el nivel de respuestas corporales del 

estrés académico. 

H1. Existe relación entre la autoeficacia y el nivel de respuestas corporales del 

estrés académico. 

 

 

Tabla 6 

Correlación de la hipótesis específica 2 

 

 Autoeficacia 

académica 

Síntomas 

(Respuestas 

corporales) 

Autoeficacia académica 

Correlación de Pearson 1 -,389** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 291 291 

Síntomas (Respuestas 

corporales) 

Correlación de Pearson -,389** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 291 291 

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

 

 

Respecto a la autoeficacia académica y los síntomas (respuestas corporales) se 

encontró una correlación de r= -0,389, siendo esta una correlación negativa media, 

con significancia de p = 0,000, menor a 0,05, demostrando, de esta manera que se  

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. A su vez, se 

puede deducir que a mayores niveles de autoeficacia existen menores valores de 

aparición de respuestas corporales del estrés. 
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Hipótesis especifica 3 

H0.  No existe relación entre la autoeficacia y el nivel de afrontamiento al estrés. 

H1. Existe relación entre la autoeficacia y el nivel de afrontamiento al estrés 

Tabla 7 

Correlación de la hipótesis específica 3 

Autoeficacia 

académica 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Autoeficacia académica 

Correlación de Pearson 1 ,346** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 291 291 

Estrategias de afrontamiento 

Correlación de Pearson  ,346** 1 

Sig. (bilateral) ,000 

N 291 291 

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

Respecto a la autoeficacia académica y las estrategias de afrontamiento se 

encontró una correlación de r= 0,346, siendo esta una correlación positiva débil, 

con significancia de p = 0,000, menor a 0,05, demostrando, de esta manera que 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Con lo cual se 

puede deducir que a mayores valores de autoeficacia existe mayor uso de 

estrategias de afrontamiento. 
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V. DISCUSIÓN

La presente investigación posee como objetivo general la determinación de la 

relación entre dos variables, la autoeficacia académica y, por otro lado, el estrés 

académico, ello en estudiantes universitarios de la carrera de Tecnología Médica 

de una universidad de la ciudad de Lima. Asimismo, se planteó el determinar la 

relación que podría existir entre la autoeficacia académica y las dimensiones del 

estrés académico. En esa línea fueron planteadas las hipótesis de investigación; 

como hipótesis general, se realiza la afirmación que existe una relación entre la 

autoeficacia académica y el estrés académico; y como hipótesis específicas se 

formula que la autoeficacia académica tiene relación con la dimensión estresores 

(respuestas psicológicas), con la dimensión síntomas (respuestas corporales) y con 

la dimensión de afrontamiento al estrés. 

En cuanto a los resultados descriptivos se puede decir que, en este estudio, el nivel 

de autoeficacia académica de los estudiantes mencionados es medio en su gran 

mayoría (80%); lo cual implica que los alumnos poseen un grado regular o 

moderado en la autopercepción de eficacia y en la creencia de sentirse seguros 

para realizar las diversas actividades académicas que forman parte de su vida 

universitaria. Esto, guarda diferencia con lo señalado por Torres (2021), quien en 

su investigación con estudiantes de carreras de salud e ingeniería obtuvo que el 

44% se encontraba con un nivel de autoeficacia académica medio y el 55,4% en un 

grado alto. Pero a su vez, sí existe cierta similitud con el estudio de Cure y 

Echevarría (2021) donde el 47% de su muestra de 209 alumnos de psicología se 

ubicaban en un nivel medio de autoeficacia académica y solo el 22% en nivel bajo. 

Así también con la investigación de Domínguez-Lara y Fernández-Arata (2019) 

quienes encontraron que el 61% de un total de 730 alumnos de psicología se ubicó 

también en un nivel promedio de autoeficacia académica.  

De la misma forma, en relación al estrés académico, en el presente estudio la mayor 

proporción de estudiantes (68%) obtuvo un nivel medio. Esto implica que la mayoría 
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de alumnos podría estar respondiendo a las demandas del entorno académico 

dentro de lo esperado, sabiendo que el estrés refiere a un proceso sistémico y en 

constante adaptación, y su presencia en términos moderados no necesariamente 

repercute en el estado de salud de la persona. (Zamora, Leiva-Colos, 2021); sin 

embargo, la permanencia en el tiempo de sensaciones de estrés sí podría menguar 

en el bienestar (McEwen, 2017). Los resultados señalados son muy similares a los 

de Castro (2022), quien encontró, en la misma universidad que la presente 

investigación, que la mayoría de alumnos de su muestra de 116 alumnos, también 

calificaron en el grado medio (70%). De la misma manera Fernández (2019), obtuvo 

que el 50% de su muestra de estudiantes de la facultad de medicina de la ciudad 

de Tarapoto, resultó en un nivel de estrés académico moderado. En el mismo 

sentido, Chávez y Peralta (2019), en una población de estudiantes de enfermería 

de la ciudad de Arequipa encontró al nivel medio como el de mayor proporción, 

siendo el 44% del total de su muestra de 126 individuos.  

Los resultados encontrados en las dimensiones del estrés académico también 

mantienen la tendencia de ubicarse en un nivel medio. Por ejemplo, en relación a 

la dimensión estresores, que hace referencia a las respuestas psicológicas que el 

estudiante podría presentar al existir estrés académico, se obtiene que el 67% de 

la muestra se encuentra en el grado medio. Sin embargo, cabe señalar también 

que se tiene a un importante 24% de alumnos con un nivel alto. La sobrecarga de 

trabajos académicos, el tiempo limitado para culminar una tarea y los procesos de 

evaluación y exámenes son principalmente los aspectos que contribuyen más al 

incremento del estrés en los alumnos; de igual forma lo señala Asenjo-Peralta et al. 

(2021) en su investigación con estudiantes de enfermería en el norte del país, y 

también la de Vizoso y Arias (2016) en un estudio en la Universidad de León, 

España. 

En cuanto a la segunda dimensión del estrés académico llamada síntomas, y que 

hace referencia a las respuestas corporales que el estudiante puede manifestar en 

un contexto de estrés académico, se obtuvo que el 60% de la muestra se ubicó en 
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un rango medio también, y que solo un 12% resultó en un nivel alto. En esta 

investigación, la sensación de fatiga, la somnolencia y la falta de concentración son 

aquellos indicadores que se presentaron con mayor frecuencia, y de la misma forma 

se presenta en el estudio de Teque-Julcarima et al. (2020) con estudiantes de 

enfermería, quienes adicionalmente presentaron dolores de cabeza y migraña 

como otro aspecto muy presente. 

Finalmente, en la dimensión de estrategias de afrontamiento ante el estrés, los 

estudiantes también se ubican en un nivel medio, en su mayoría, con el 56% del 

total. Sin embargo, puede ser importante señalar que existe un considerable 36% 

de alumnos con un rango bajo de uso de estrategias de afrontamiento, lo cual 

implica que un importante número de estudiantes no conoce o no tiene la capacidad 

de utilizar eficazmente mayores estrategias para contrarrestar los periodos de 

estrés en el contexto universitario.  

Respecto de la hipótesis general de la investigación, los resultados indican una 

correlación estadísticamente significativa moderada entre las variables autoeficacia 

académica y estrés académico, con un valor de -0.303 (p=0.000) bajo el estadístico 

de Pearson; lo cual confirma la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de 

la investigación. Concluyendo de esta manera que las variables se encuentran 

correlacionadas entre sí. Esta conclusión fue similar a la que llegaron diversos 

estudios, como, por ejemplo, el de Torres (2021) pero con una correlación más baja 

(-0.143; p=0.043). De igual manera, Leyton (2021), quien trabajó con 380 

estudiantes universitarios, obtuvo una correlación moderada (-0.414; p=0.000). En 

definitiva, la presente investigación, al igual que otras similares, guardan una clara 

congruencia con Bandura (2002), en su teoría cognitiva social, quien al mencionar 

la autoeficacia refiere que mientras la persona sea un creyente de sus capacidades 

y potencialidades podría obtener un pensamiento más positivo y ejecutar mayores 

esfuerzos para enfrentar los retos y dificultades que se le presentan, y de esta 

manera, disminuir las probabilidades de situarse en una condición de ansiedad y 

estrés. 
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Respecto de la primera hipótesis específica, en la que se señala que existe una 

relación entre la autoeficacia académica y la dimensión estresores (respuestas 

psicológicas), se detalla que se encontró una correlación estadísticamente 

significativa (-0.381; p=0.000) moderada. Este resultado es congruente con el que 

obtiene Torres, donde se observa que se presentó una correlación (-0.198; 

p=0.005), pero en un rango más bajo. De la misma forma Leyton (2021) encontró 

una correlación significativa (-0.378; p=0.000), pero en esta ocasión en un nivel 

moderado, igual al que se obtuvo en esta investigación. Entonces, se observa que 

todo ello se alinea a lo referido por Bandura (2002), quien menciona que las 

expectativas de eficacia personal en cualquier ámbito, como el académico, 

permiten en mejor medida percibir las situaciones estresantes como algo favorable 

para su desarrollo personal, en el sentido que representan más un desafío que un 

problema.   

 

Respecto de la segunda hipótesis específica; en la que se señala que existe una 

relación entre la autoeficacia académica y la dimensión síntomas (respuestas 

corporales), se encontró una correlación estadísticamente significativa (-0.389; 

p=0.000) moderada. Esto puede compararse directamente con el estudio de 

Naranjo (2020) quien también obtuvo una correlación significativa moderada (-

0.305; p=0.002). Los resultados anteriores son pertinentes con lo referido por 

Barraza (2005) en cuanto que la autoeficacia académica conlleva a un estado de 

confianza con las propias capacidades de ejecutar tareas, esto se traduce en un 

sentido de bienestar que dificulta la aparición de reacciones físicas típicas del 

estrés. 

 

Respecto de la tercera hipótesis específica; en la que se señala que existe una 

relación entre la autoeficacia académica y las estrategias de afrontamiento, se 

encontró una correlación estadísticamente significativa (0.346; p=0.000) media. 

Esto puede contrastarse con el estudio de Cure (2021), quien presentó como 

resultado que las variables en mención poseen una relación significativa, en un 
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rango moderado también (0.411; p=0.000). Lazarus y Folkman (1986) que el uso 

de herramientas o recursos del sujeto, entendidas como esfuerzos cognitivos y 

conductuales, contrarrestan el efecto aversivo de ciertas demandas del entorno, tal 

cual se da en el contexto académico; además, Godoy-Izquierdo et al. (2008) señala 

que la autoeficacia académica juega un papel importante para la selección y 

aplicación de estrategias para afrontar diversas dificultades. 

Por todo lo anterior, debe señalarse que, si bien el presente estudio encontró las 

relaciones supuestas entre las variables, cumplió cabalmente con los objetivos 

propuestos y confirmó las hipótesis de investigación, dichas correlaciones se dan 

en términos intermedios; lo cual implica la existencia probable de otros aspectos 

propios de los estudiantes y/o externos a ellos que poseen igual o mayor relación 

con los niveles de estrés académico. (Chávez et al., 2019; Castro, 2021; Perlacios, 

2020; Díaz et al., 2014).,  

De esta manera, según el sustrato teórico y evidencia utilizada, y tomando en 

consideración que el estrés académico es una condición habitual en los estudiantes 

universitarios (Guarino et al., 2000; Aranceli, et al., 2006), se enfatiza en la 

necesidad de continuar indagando sobre los factores asociados a éste; teniendo en 

cuenta también que dichos aspectos pueden ser muy variables y a la vez 

específicos para cada contexto. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA. A partir de la hipótesis general planteada, en la que se señala que existe 

correlación entre el estrés académico y la autoeficacia, se confirma 

que, según los resultados obtenidos, se encuentra una correlación 

entre el estrés académico y la autoeficacia académica de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM, con un coeficiente de 

correlación de Pearson de -0.303 y significancia p=0.000.  

SEGUNDA. A partir de la primera hipótesis específica del estudio, en la que se 

señala que existe correlación entre la autoeficacia académica y las 

respuestas psicológicas (estresores), se confirma que, producto de los 

resultados, se encuentra una correlación entre la autoeficacia 

académica y las respuestas psicológicas (estresores) de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM, con un coeficiente de 

correlación de Pearson de -0.381 y significancia p=0.000. 

TERCERA. A partir de la segunda hipótesis específica, en la que se señala que 

existe correlación entre la autoeficacia académica y las respuestas 

corporales (síntomas), se confirma que, producto de los resultados del 

estudio, se encuentra una correlación entre la autoeficacia académica 

y las respuestas corporales (síntomas) de los estudiantes de 

Tecnología Médica de la UNMSM, con un coeficiente de correlación de 

Pearson de -0.389 y significancia p=0.000. 

CUARTA.   A partir de la tercera hipótesis específica planteada, en la que se señala 

que existe correlación entre la autoeficacia académica y el 

afrontamiento al estrés, se confirma que, producto de los resultados de 

la investigación, se encuentra una correlación estadísticamente 

significativa entre la autoeficacia académica y el afrontamiento al estrés 

de los estudiantes, con un coeficiente de correlación de Pearson de 

0.346 y significancia p=0.000. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA.  A las autoridades y directivos de la institución universitaria, se 

recomienda establecer programas de evaluación y monitoreo de los 

niveles de autoeficacia y estrés de los estudiantes a través de las 

áreas de Bienestar Universitario de la facultad, y de esta manera, 

identificar aquellos alumnos que posean, por ejemplo, niveles de 

estrés moderado y alto de forma prolongada en el tiempo.  

SEGUNDA. Se requiere, por parte de los docentes, desarrollar capacidades para 

la identificación y manejo de estudiantes con indicadores de estrés 

académico, además de poder observar cuáles son aquellos factores 

desencadenantes de estrés que podrían estar afectando con mayor 

frecuencia en el grupo de alumnos a cargo.  

TERCERA.  Se recomienda a los docentes estimular y facilitar en sus estudiantes 

el desarrollo de sus diversas capacidades, aquellas que le permitirán 

incrementar su grado de percepción de eficacia ante las demandas 

académicas y, con ello, disminuir la probabilidad de la aparición de 

sintomatología física del estrés.  

CUARTA.    A los estudiantes, se recomienda ser conscientes y conocedores de 

los factores del entorno que en su caso particular le podrían generar 

estrés; y en esa medida, también aprender y poner en práctica 

diversos recursos para afrontar las situaciones estresantes que, de 

alguna manera, es seguro que se presentarán durante su vida 

universitaria.  

QUINTA.  Para la comunidad científica, se recomienda continuar la investigación 

sobre el estrés académico, considerando otras variables que puedan 

tener relación e influencia.  
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ANEXOS



 

TÍTULO:  Autoeficacia académica y estrés académico en estudiantes de Tecnología Médica 

de una universidad de Lima, 2022

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

¿Cuál es la relación entre la 

autoeficacia académica y el 

estrés académico de los 

estudiantes de Tecnología 

Médica de la UNMSM? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la autoeficacia 

académica y el estrés académico de los estudiantes 

de Tecnología Médica de la UNMSM.  

Objetivos específicos: 

-Establecer la relación entre la autoeficacia y las

respuestas psicológicas del estrés académico de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM. 

-Establecer la relación entre la autoeficacia y las

respuestas corporales del estrés académico de los 

estudiantes de Tecnología Médica de la UNMSM. 

-Establecer la relación entre la autoeficacia y el

afrontamiento al estrés académico de Tecnología 

Médica de la UNMSM. 

Hipótesis general: Existe relación 

entre la autoeficacia académica y el 

estrés académico de los estudiantes de 

Tecnología Médica de la UNMSM.  

Hipótesis específicas: 

- Existe relación entre la las
respuestas psicológicas del estrés
académico y la autoeficacia de los
estudiantes de Tecnología Médica de
la UNMSM.

- Existe relación entre las respuestas
corporales del estrés académico y la
autoeficacia de los estudiantes de
Tecnología Médica de la UNMSM.

- Existe relación entre el
afrontamiento al estrés y la
autoeficacia de los estudiantes de
Tecnología Médica de la UNMSM.

Variable 1: Autoeficacia académica 

Dimensiones: 

-Actividades orientadas a la producción

(output) 

-Actividades académicas de insumo para

el aprendizaje (input). 

-Actividades académicas de interacción

con el aprendizaje (retroalimentación) 

Variable 2: Estrés académico 

Dimensiones: 

-Estresores

-Síntomas

-Estrategias de Afrontamiento

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 





Coloque una “X” en la casilla que responda más fielmente su sentir para cada 
pregunta. A todas ellas, les antecede la frase “¿qué tan seguro estoy de poder?”, de 
manera que la pregunta 1 completa sería, por ejemplo: “¿qué tan seguro estoy de 
poder realizar cualquier trabajo académico que encarguen los profesores? Las 
posibles respuestas son: “estoy nada seguro”, “estoy poco seguro”, “estoy seguro” y 
“estoy muy seguro”. 

POR FAVOR, CONTESTA TODOS LOS ITEMS Y SOLO MARCA UNA 
ALTERNATIVA EN CADA AFIRMACIÓN. 

ANEXO 2 

INVENTARIO DE EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA ACADÉMICA (IEAA) 

 

 

 

 

Autoeficacia en las actividades académicas orientadas a la producción.  

N° ¿Qué tan seguro estoy de poder….? 

Respuestas 

Nada 
seguro 

Poco 
seguro Seguro 

Muy 
seguro 

1 
Realizar eficazmente cualquier trabajo académico que me 
indiquen los docentes. 

2 
Organizarme adecuadamente para entregar a tiempo los 
trabajos académicos que me encarguen. 

3 
Adaptarme al estilo de enseñanza de cualquiera de los 
docentes. 

4 
Aprobar cualquier proceso de evaluación, sin importar el 
profesor o asignatura. 

5 
Comprender los diferentes temas que abordan los 
docentes durante las clases. 

6 
Construir argumentos propios en los trabajos escritos que 
me soliciten los profesores. 

7 
Analizar y apropiarme adecuadamente de los diversos 
conceptos y teorías que se abordan en las clases. 

8 

Comprender la idea central de un texto o los aspectos 
medulares de la exposición del docente o de los 
compañeros. 



Autoeficacia en las actividades académicas de insumo para el aprendizaje.  

N° ¿Qué tan seguro estoy de poder….? 

Respuestas 
Nada 

seguro 
Poco 

seguro Seguro 
Muy 

seguro 

9 
Prestar atención a la clase que imparte el docente sin 
importar si tengo otras preocupaciones o estoy aburrido. 

10 
Comprometer más tiempo para realizar mis trabajos 
académicos y/o estudiar cuando sea necesario.  

11 
Concentrarme a la hora de estudiar, sin que me 
distraigan otras cosas. 

12 
Buscar la información necesaria y pertinente para 
elaborar cualquier trabajo académico. 

13 
Tomar notas de los aspectos más importantes que se 
abordan durante las clases que imparten los docentes. 

14 
Utilizar distintas estrategias para lograr un mejor 
aprendizaje. 

Autoeficacia en las actividades académicas de interacción con el aprendizaje 

N° ¿Qué tan seguro estoy de poder….? 

Respuestas 

Nada 
seguro 

Poco 
seguro Seguro 

Muy 
seguro 

15 
Trabajar eficazmente en cualquier equipo sin importar 
quienes sean los compañeros que lo integren. 

16 
Competir académicamente, cuando así se requiera, con 
cualquiera de los compañeros. 

17 

Participar activamente aportando comentarios o sustentos 
teóricos que requiera la clase o la dinámica de la 
asignatura. 

18 
Realizar una buena exposición sobre un tema referente a 
alguno de los contenidos del curso. 

19 
Preguntar al docente cuando no entiendo algo de lo que 
está abordando en la clase. 

20 
Cuestionar al profesor cuando no estoy de acuerdo con lo 
que expone. 



 

ANEXO 3 

 

INVENTARIO SOBRE ESTRÉS ACADÉMICO 

 

El presente inventario tiene por finalidad recabar información sobre el nivel de 

estrés académico. 

 

Instrucciones:  

Marque con un aspa (x) la opción que considere adecuada, le agradecemos 

anticipadamente su colaboración. El puntaje es el siguiente. 

 

 

A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, 

suelen estresar a algunos estudiantes. Con una escala del 1 al 4, donde 1 es 

nunca/casi nunca y 4 es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las 

siguientes situaciones:  

 

 

1 3 4 5 
Nunca-Casi 

nunca Algunas veces Frecuentemente Siempre 

N° Estresores  1 2 3 4 

1 La competencia con los compañeros de clases.         

2 La sobrecarga de tareas y trabajos académicos.         

3 El tiempo limitado para realizar y entregar un trabajo.         

4 La personalidad y el carácter de los docentes.         

5 
Las evaluaciones (exámenes escritos, prácticos, pruebas 
orales, etc).         

6 
El tipo de trabajo que solicitan los docentes. (proyectos, 
ensayos, mapas conceptuales, análisis de lecturas, etc.         

7 
La participación durante las clases. (responder preguntas, 
hacer comentarios, exponer, etc).         

8 No entender los temas que se abordan en clases.          



 

Con una escala del 1 al 4, donde 1 es nunca/casi nunca y 4 es siempre, señala con 

qué frecuencia tuviste las siguientes reacciones físicas, psicológicas y 

comportamentales cuando estabas preocupado o nervioso.  

 

 

Con una escala del 1 al 4, donde 1 es nunca/casi nunca y 4 es siempre, señala con 

qué frecuencia utilizaste las siguientes estrategias para enfrentar la situación que 

te causaba la preocupación o el nerviosismo. 

N° Estrategias de afrontamiento 1 2 3 4 

24 
Defender las ideas propias o preferencias sin ofender o 
perjudicar a otros.         

25 
Elaboración de un plan para enfrentar el estrés, 
organización y ejecución de las tareas.         

26 Realizar actividad física (ejercicios, deporte, baile, etc).         

27 Elogios a sí mismo.         

28 Realizar oraciones o asistir a misa.         

29 Búsqueda de información sobre la situación estresante.         

30 
Hablar sobre los motivos de preocupación con otra(s) 
personas         

N° Síntomas 1 2 3 4 

9 Trastornos en el sueño (como insomnio, pesadillas, etc).         

10 Cansancio o fatiga crónica.         

11 Dolores de cabeza o migraña.         

12 Problemas digestivos, dolor abdominal o diarrea.         

13 Rascarse, morderse las uñas, frotarse las manos.         

14 Somnolencia o mayor necesidad de dormir.         

15 Inquietud (incapacidad para relajarse o estar tranquilo).         

16 Sentimientos de depresión y tristeza.         

17 Ansiedad, nerviosismo, angustia o desesperación.         

18 Problemas de concentración.         

19 Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad.         

20 Tendencia a discutir o crear conflictos.         

21 Aislamiento de los demás.         

22 Desgano para realizar las actividades académicas.         

23 Aumento o reducción del consumo de alimentos.         



ANEXO 4: BASE DE DATOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional Dimensiones Indicadores Items 

Escala de 

medición 

AUTOEFICACIA 

ACADÉMICA 

Robles (2018) 

señala que la 

autoeficacia 

académica 

como una 

autopercepción 

que tiene un 

alumno relativo 

a sus 

capacidades 

respecto al 

logro y el éxito 

de las 

La autoeficacia 

académica está 

referido a las 

creencias del 

estudiante sobre 

su capacidad de 

enfrentar las 

responsabilidades 

académicas, las 

cuales se 

observarán en 

base a las 

dimensiones de 

producción 

Autoeficacia en las 

actividades 

académicas 

orientadas a la 

producción (output) 

Organización 

para la 

producción.   

1-8

1:Nada seguro. 

2:Poco seguro. 

3:Seguro.      

4: Muy seguro. 

Comprensión de 

conceptos para 

la producción. 

Autoeficacia en las 

actividades 

académicas de 

insumo para el 

aprendizaje (input). 

Atención en 

clases. 

9-14

Concentración 

en el aprendizaje 

individual.      

Uso de 

estrategias de 

apoyo. 



 

demandas 

académicas. 

académica el cual 

consta de 2 

indicadores; la 

dimensión de los 

insumos para el 

aprendizaje, el cual 

posee 3 

indicadores y 

finalmente, la 

dimensión 

retroalimentación 

que posee 3 

indicadores 

también. 

Autoeficacia en las 

actividades 

académicas de 

interacción con el 

aprendizaje 

(retroalimentación) 

Participación 

activa en clase. 

 

 

 

 

 

 

15-20 

 

Buscar feedback 

en clase. 

 

 

 

Cuestionar al no 

estar de acuerdo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Definición 

conceptual 

Definición Operacional  

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Items 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRÉS 

ACADÉMICO 

 

Pal (2011), refiere 

que el estrés 

académico es 

aquel originado en 

el plano educativo 

y que se produce 

cuando surge un 

desequilibrio 

importante en el 

entorno, la 

demanda y la 

capacidad del 

individuo. 

El estrés académico es un 

proceso sistemático y 

progresivo que surge ante las 

altas demandas académicas 

en el estudiante y, en este 

estudio, se valorará respecto 

de tres dimensiones; primero, 

los estresores académicos, en 

la que existen 3 indicadores; 

en segundo lugar, a los 

síntomas, que posee 3 

indicadores también, al igual 

que la tercera dimensión 

estrategias de afrontamiento. 

 

 

 

Estresores 

Competencia 

académica 

1-3  

 

 

 

1: Nunca/Casi 

Nunca 

2: A veces                       

3: Casi 

siempre                

4: Siempre 

Evaluación del 

profesor 

4-6 

Participación 

en clase 

7-8 

 

Síntomas 

Físicas 9-14 

Psicológicas 15-19 

Conductuales 20-23 

 

 

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Cambio de 

actividades 

24-26 

Afrontamiento 

interno 

27-28 

Afrontamiento 

externo 

29-30 



 

ANEXO 6: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA AUTOEFICACIA ACADÉMICA 
 

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión 1:  Autoeficacia en las actividades académicas orientadas a la producción 
(output) 

Sí No Sí No Sí No  

1 Realizar eficazmente cualquier trabajo académico que me indiquen los docentes. X  X  X   

2 Organizarme adecuadamente para entregar a tiempo los trabajos académicos que me encarguen. X  X  X   

3 Adaptarme al estilo de enseñanza de cualquiera de los docentes. X  X  X   

4 Aprobar cualquier proceso de evaluación, sin importar el profesor o asignatura. X  X  X   

5 Comprender los diferentes temas que abordan los docentes durante las clases. X  X  X   

6 Construir argumentos propios en los trabajos escritos que me soliciten los profesores. X  X  X   

7 Analizar y apropiarme adecuadamente de los diversos conceptos y teorías que se abordan en las 
clases. 

X  X  X   

8 Comprender la idea central de un texto o los aspectos medulares de la exposición del docente o 
de los compañeros. 

X  X  X   

 Dimensión 2:  Autoeficacia en las actividades académicas de insumo para el aprendizaje 
(input). 

Sí No Sí No Sí No  

9 Prestar atención a la clase que imparte el docente sin importar si tengo otras preocupaciones o 
estoy aburrido. 

X  X  X   

10 Comprometer más tiempo para realizar mis trabajos académicos y/o estudiar cuando sea 
necesario.  

X  X  X   

11 Concentrarme a la hora de estudiar, sin que me distraigan otras cosas. X  X  X   

12 Buscar la información necesaria y pertinente para elaborar cualquier trabajo académico. X  X  X   



 

13 Tomar notas de los aspectos más importantes que se abordan durante las clases que imparten 
los docentes. 

X  X  X   

14 Utilizar distintas estrategias para lograr un mejor aprendizaje. X  X  X   

 Dimensión 3: Autoeficacia en las actividades académicas de interacción con el aprendizaje 
(retroalimentación) 

Sí No Sí No Sí No  

15 Trabajar eficazmente en cualquier equipo sin importar quienes sean los compañeros que lo 
integren. 

X  X  X   

16 Competir académicamente, cuando así se requiera, con cualquiera de los compañeros. X  X  X   

17 Participar activamente aportando comentarios o sustentos teóricos que requiera la clase o la 
dinámica de la asignatura. 

X  X  X   

18 Realizar una buena exposición sobre un tema referente a alguno de los contenidos del curso. X  X  X   

19 Preguntar al docente cuando no entiendo algo de lo que está abordando en la clase. X  X  X   

20 Cuestionar al profesor cuando no estoy de acuerdo con lo que expone. X  X  X   

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Existe suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]                 No aplicable [   ] 

Apellidos  y nombres del juez validador: Dr. Guizado Oscco Felipe 

Especialidad del validador: Docente Metodólogo 

                                                                                                                                                Lima, 07 de noviembre del 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 

                      

 

Dr. Felipe Guizado Oscco 

31169557 



 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRÉS ACADÉMICO 
 

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión 1:  Estresores Sí No Sí No Sí No  

1 La competencia con los compañeros de clases. X  X  X   

2 La sobrecarga de tareas y trabajos académicos. X  X  X   

3 El tiempo limitado para realizar y entregar un trabajo. X  X  X   

4 La personalidad y el carácter de los docentes. X  X  X   

5 Las evaluaciones (exámenes escritos, prácticos, pruebas orales, etc). X  X  X   

6 El tipo de trabajo que solicitan los docentes. (proyectos, ensayos, mapas 
conceptuales, análisis de lecturas, etc. 

X  X  X   

7 La participación durante las clases. (responder preguntas, hacer comentarios, 
exponer, etc). 

X  X  X   

8 No entender los temas que se abordan en clases.  X  X  X   

 Dimensión 2: Síntomas Sí No Sí No Sí No  

9 Trastornos en el sueño (como insomnio, pesadillas, etc). X  X  X   

10 Cansancio o fatiga crónica. X  X  X   

11 Dolores de cabeza o migraña. X  X  X   

12 Problemas digestivos, dolor abdominal o diarrea. X  X  X   

13 Rascarse, morderse las uñas, frotarse las manos. X  X  X   

14 Somnolencia o mayor necesidad de dormir. X  X  X   

15 Inquietud (incapacidad para relajarse o estar tranquilo). X  X  X   



 

16 Sentimientos de depresión y tristeza. X  X  X   

17 Ansiedad, nerviosismo, angustia o desesperación. X  X  X   

18 Problemas de concentración. X  X  X   

19 Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. X  X  X   

20 Tendencia a discutir o crear conflictos. X  X  X   

21 Aislamiento de los demás. X  X  X   

22 Desgano para realizar las actividades académicas. X  X  X   

23 Aumento o reducción del consumo de alimentos. X  X  X   

 Dimensión 3:  Sí No Sí No Sí No  

24 Defender las ideas propias o preferencias sin ofender o perjudicar a otros. X  X  X   

25 Elaboración de un plan para enfrentar el estrés, organización y ejecución de 
las tareas. 

X  X  X   

26 Realizar actividad física (ejercicios, deporte, baile, etc). X  X  X   

27 Elogios a sí mismo. X  X  X   

28 Realizar oraciones o asistir a misa. X  X  X   

29 Búsqueda de información sobre la situación estresante. X  X  X   

30 Hablar sobre los motivos de preocupación con otra(s) personas X  X  X   

 

 

 

 



 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Existe suficiencia 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]                 No aplicable [   ] 

Apellidos  y nombres del juez validador: Dr. Guizado Oscco Felipe 

 

Especialidad del validador: Docente Metodólogo 

 
 

                                                                                                                                                 Lima, 07 de noviembre del 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 

                      

 

Dr. Felipe Guizado Oscco 

31169557 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

Nº Dimensiones / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensión 1:  Autoeficacia en las actividades académicas orientadas a la 
producción (output) 

Sí No Sí No Sí No 

1 Realizar eficazmente cualquier trabajo académico que me indiquen los docentes. X X X 

2 Organizarme adecuadamente para entregar a tiempo los trabajos académicos que me 
encarguen. 

X X X 

3 Adaptarme al estilo de enseñanza de cualquiera de los docentes. X X X 

4 Aprobar cualquier proceso de evaluación, sin importar el profesor o asignatura. X X X 

5 Comprender los diferentes temas que abordan los docentes durante las clases. X X X 

6 Construir argumentos propios en los trabajos escritos que me soliciten los profesores. X X X 

7 Analizar y apropiarme adecuadamente de los diversos conceptos y teorías que se 
abordan en las clases. 

X X X 

8 Comprender la idea central de un texto o los aspectos medulares de la exposición del 
docente o de los compañeros. 

X X X 

Dimensión 2:  Autoeficacia en las actividades académicas de insumo para el 
aprendizaje (input). 

Sí No Sí No Sí No 

9 Prestar atención a la clase que imparte el docente sin importar si tengo otras 
preocupaciones o estoy aburrido. 

X X X 

10 Comprometer más tiempo para realizar mis trabajos académicos y/o estudiar cuando 
sea necesario.  

X X X 

11 Concentrarme a la hora de estudiar, sin que me distraigan otras cosas. X X X 

12 Buscar la información necesaria y pertinente para elaborar cualquier trabajo 
académico. 

X X X 
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13 Tomar notas de los aspectos más importantes que se abordan durante las clases que 
imparten los docentes. 

X  X  X   

14 Utilizar distintas estrategias para lograr un mejor aprendizaje. X  X  X   

 Dimensión 3: Autoeficacia en las actividades académicas de interacción con el 
aprendizaje (retroalimentación) 

Sí No Sí No Sí No  

15 Trabajar eficazmente en cualquier equipo sin importar quienes sean los compañeros que 
lo integren. 

X  X  X   

16 Competir académicamente, cuando así se requiera, con cualquiera de los compañeros. X  X  X   

17 Participar activamente aportando comentarios o sustentos teóricos que requiera la clase 
o la dinámica de la asignatura. 

X  X  X   

18 Realizar una buena exposición sobre un tema referente a alguno de los contenidos del 
curso. 

X  X  X   

19 Preguntar al docente cuando no entiendo algo de lo que está abordando en la clase. X  X  X   

20 Cuestionar al profesor cuando no estoy de acuerdo con lo que expone. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):    

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]                 No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Deysi Diaz Ramos 

Especialidad del validador: 

Mg. Psicología Educativa 

Docente Nombrada de UNMSM – cód:0A5210 

                                                                                                                                                  
 
 

 

Mg. Deysi Diaz Ramos 

              Mg. Deysi Diaz Ramos 

                                       Dni: 41522569 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 



 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRÉS ACADÉMICO 
 

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión 1:  Estresores Sí No Sí No Sí No  

1 La competencia con los compañeros de clases. X  X  X   

2 La sobrecarga de tareas y trabajos académicos. X  X  X   

3 El tiempo limitado para realizar y entregar un trabajo. X  X  X   

4 La personalidad y el carácter de los docentes. X  X  X   

5 Las evaluaciones (exámenes escritos, prácticos, pruebas orales, etc). X  X  X   

6 El tipo de trabajo que solicitan los docentes. (proyectos, ensayos, mapas 
conceptuales, análisis de lecturas, etc. 

X  X  X   

7 La participación durante las clases. (responder preguntas, hacer comentarios, 
exponer, etc). 

X  X  X   

8 No entender los temas que se abordan en clases.  X  X  X   

 Dimensión 2: Síntomas Sí No Sí No Sí No  

9 Trastornos en el sueño (como insomnio, pesadillas, etc). X  X  X   

10 Cansancio o fatiga crónica. X  X  X   

11 Dolores de cabeza o migraña. X  X  X   

12 Problemas digestivos, dolor abdominal o diarrea. X  X  X   

13 Rascarse, morderse las uñas, frotarse las manos. X  X  X   

14 Somnolencia o mayor necesidad de dormir. X  X  X   

15 Inquietud (incapacidad para relajarse o estar tranquilo). X  X  X   



 

16 Sentimientos de depresión y tristeza. X  X  X   

17 Ansiedad, nerviosismo, angustia o desesperación. X  X  X   

18 Problemas de concentración. X  X  X   

19 Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. X  X  X   

20 Tendencia a discutir o crear conflictos. X  X  X   

21 Aislamiento de los demás. X  X  X   

22 Desgano para realizar las actividades académicas. X  X  X   

23 Aumento o reducción del consumo de alimentos. X  X  X   

 Dimensión 3:  Sí No Sí No Sí No  

24 Defender las ideas propias o preferencias sin ofender o perjudicar a otros. X  X  X   

25 Elaboración de un plan para enfrentar el estrés, organización y ejecución de 
las tareas. 

X  X  X   

26 Realizar actividad física (ejercicios, deporte, baile, etc). X  X  X   

27 Elogios a sí mismo. X  X  X   

28 Realizar oraciones o asistir a misa. X  X  X   

29 Búsqueda de información sobre la situación estresante. X  X  X   

30 Hablar sobre los motivos de preocupación con otra(s) personas X  X  X   

 

 

 

 



 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]                 No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Deysi Diaz Ramos 

Especialidad del validador: 

Mg. Psicología Educativa 

Docente Nombrada de UNMSM – cód:0A5210 

 
                                                                                                                                                 Lima, 08 de noviembre del 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mg. Deysi Diaz Ramos 

                                        Dni: 41522569 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 



 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA AUTOEFICACIA ACADÉMICA 
 

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Dimensión 1:  Autoeficacia en las actividades académicas orientadas a la 
producción (output) 

Sí No Sí No Sí No  

1 Realizar eficazmente cualquier trabajo académico que me indiquen los docentes. X  X  X   

2 Organizarme adecuadamente para entregar a tiempo los trabajos académicos que me 
encarguen. 

X  X  X   

3 Adaptarme al estilo de enseñanza de cualquiera de los docentes. X  X  X   

4 Aprobar cualquier proceso de evaluación, sin importar el profesor o asignatura. X  X  X   

5 Comprender los diferentes temas que abordan los docentes durante las clases. X  X  X   

6 Construir argumentos propios en los trabajos escritos que me soliciten los profesores. X  X  X   

7 Analizar y apropiarme adecuadamente de los diversos conceptos y teorías que se 
abordan en las clases. 

X  X  X   

8 Comprender la idea central de un texto o los aspectos medulares de la exposición del 
docente o de los compañeros. 

X  X  X   

 Dimensión 2:  Autoeficacia en las actividades académicas de insumo para el 
aprendizaje (input). 

Sí No Sí No Sí No  

9 Prestar atención a la clase que imparte el docente sin importar si tengo otras 
preocupaciones o estoy aburrido. 

X  X  X   

10 Comprometer más tiempo para realizar mis trabajos académicos y/o estudiar cuando 
sea necesario.  

X  X  X   

11 Concentrarme a la hora de estudiar, sin que me distraigan otras cosas. X  X  X   

12 Buscar la información necesaria y pertinente para elaborar cualquier trabajo 
académico. 

X  X  X   



 

13 Tomar notas de los aspectos más importantes que se abordan durante las clases que 
imparten los docentes. 

X  X  X   

14 Utilizar distintas estrategias para lograr un mejor aprendizaje. X  X  X   

 Dimensión 3: Autoeficacia en las actividades académicas de interacción con el 
aprendizaje (retroalimentación) 

Sí No Sí No Sí No  

15 Trabajar eficazmente en cualquier equipo sin importar quienes sean los compañeros que 
lo integren. 

X  X  X   

16 Competir académicamente, cuando así se requiera, con cualquiera de los compañeros. X  X  X   

17 Participar activamente aportando comentarios o sustentos teóricos que requiera la clase 
o la dinámica de la asignatura. 

X  X  X   

18 Realizar una buena exposición sobre un tema referente a alguno de los contenidos del 
curso. 

X  X  X   

19 Preguntar al docente cuando no entiendo algo de lo que está abordando en la clase. X  X  X   

20 Cuestionar al profesor cuando no estoy de acuerdo con lo que expone. X  X  X   

Observaciones (precisar si hay suficiencia):    

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X   ]                 No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg. Joachin del Carpio, Mery Margot 

Especialidad del validador:   

Magister en Docencia Universitaria 

Docente Nombrada de UNMSM 

                                                                                                                                                Lima, 08 de noviembre del 2022 
 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 

                      

 

 

Mg. Mery Joachín Del Carpio 

Dni: 40916720 

 

 

 



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ESTRÉS ACADÉMICO 

Nº Dimensiones / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensión 1:  Estresores Sí No Sí No Sí No 

1 La competencia con los compañeros de clases. X X X 

2 La sobrecarga de tareas y trabajos académicos. X X X 

3 El tiempo limitado para realizar y entregar un trabajo. X X X 

4 La personalidad y el carácter de los docentes. X X X 

5 Las evaluaciones (exámenes escritos, prácticos, pruebas orales, etc). X X X 

6 El tipo de trabajo que solicitan los docentes. (proyectos, ensayos, mapas 
conceptuales, análisis de lecturas, etc. 

X X X 

7 La participación durante las clases. (responder preguntas, hacer comentarios, 
exponer, etc). 

X X X 

8 No entender los temas que se abordan en clases. X X X 

Dimensión 2: Síntomas Sí No Sí No Sí No 

9 Trastornos en el sueño (como insomnio, pesadillas, etc). X X X 

10 Cansancio o fatiga crónica. X X X 

11 Dolores de cabeza o migraña. X X X 

12 Problemas digestivos, dolor abdominal o diarrea. X X X 

13 Rascarse, morderse las uñas, frotarse las manos. X X X 

14 Somnolencia o mayor necesidad de dormir. X X X 

15 Inquietud (incapacidad para relajarse o estar tranquilo). X X X 



 

16 Sentimientos de depresión y tristeza. X  X  X   

17 Ansiedad, nerviosismo, angustia o desesperación. X  X  X   

18 Problemas de concentración. X  X  X   

19 Sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. X  X  X   

20 Tendencia a discutir o crear conflictos. X  X  X   

21 Aislamiento de los demás. X  X  X   

22 Desgano para realizar las actividades académicas. X  X  X   

23 Aumento o reducción del consumo de alimentos. X  X  X   

 Dimensión 3:  Sí No Sí No Sí No  

24 Defender las ideas propias o preferencias sin ofender o perjudicar a otros. X  X  X   

25 Elaboración de un plan para enfrentar el estrés, organización y ejecución de 
las tareas. 

X  X  X   

26 Realizar actividad física (ejercicios, deporte, baile, etc). X  X  X   

27 Elogios a sí mismo. X  X  X   

28 Realizar oraciones o asistir a misa. X  X  X   

29 Búsqueda de información sobre la situación estresante. X  X  X   

30 Hablar sobre los motivos de preocupación con otra(s) personas X  X  X   

 

 

 

 



 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]                 No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Joachin del Carpio, Mery Margot 

Especialidad del validador:  

Magister en Docencia Universitaria 

Docente Nombrada de UNMSM 

 
                                                                                                                                                 Lima, 08 de noviembre del 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 

                      

 

 

 

Mg. Mery Joachín Del Carpio 

Dni: 40916720 

 

 



 

ANEXO 7: CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO AUTOEFICACIA ACADÉMICA 

 
Escala: AUTOEFICACIA ACADÉMICA 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,920 20 

 
 
Escala: DIMENSIÓN 1: ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,868 8 

 
 
Escala: DIMENSIÓN 2: ACTIVIDADES DE INSUMO PARA EL APRENDIZAJE 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,818 6 

 
 
Escala: DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN CON EL 
APRENDIZAJE 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,819 6 



 

ANEXO: CONFIBILIDAD DE INSTRUMENTO ESTRÉS ACADÉMICO 

 
Escala: ESTRÉS ACADÉMICO 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,809 30 

 
 
Escala: DIMENSIÓN 1: ESTRESORES 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,739 8 

 
 
Escala: DIMENSIÓN 2: SINTOMAS 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,894 15 

 
 
Escala: DIMENSIÓN 3: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,708 7 



 

ANEXO 8: CAPTURAS DE PANTALLA SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9: AUTORIZACIÓN DE INSTITUCION UNIVERSITARIA PARA 
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 



ANEXO 10: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigador:  

Mc Anthony Caviedes Polo 

La presente investigación tiene como objetivo principal el determinar la relación 

entre la autoeficacia académica y el estrés académico de los estudiantes de 

Tecnología Médica de la UNMSM.  

Los resultados del estudio serán utilizados sólo para fines de la investigación, 

respetando la confidencialidad del encuestado.  

Su participación no representa ningún riesgo para Ud.; tan solo implica que 

responda dos cuestionarios, uno de 20 preguntas y el otro de 30. 

La colaboración en el estudio no le involucra algún tipo de gasto. Los recursos 

materiales que se utilizarán en el programa serán asumidos por el mismo 

investigador. 

Ud.  puede desistir de participar del estudio en cualquier momento que lo desee. 

Al aceptar ser parte del estudio deberá firmar este documento llamado 

consentimiento informado, con lo cual autoriza al investigador a utilizar los datos 

producto del llenado de los cuestionarios. 

Donde conseguir información  

Para cualquier consulta, queja o comentario comunicarse con: 

Mc Anthony Caviedes Polo, investigador principal del estudio, al teléfono 

982058343; correo: macp_05@hotmail.com 



Declaración voluntaria 

Yo he sido informado(a) sobre los objetivos de la investigación. He sido 

informado(a) de la forma cómo se ejecutará el estudio y de cómo de tomarán las 

mediciones. También, tengo conocimiento de que puedo participar y no continuar 

en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por algún motivo 

específico, sin que esto represente algún gasto o consecuencia negativa 

Por lo anterior, acepto de forma voluntaria participar en la investigación 

“Autoeficacia académica y estrés académico en estudiantes de 

Tecnología Médica de una universidad de Lima, 2022” 

Firma: …………………………………………….. 

Fecha: 



ESCUELA DE POSGRADO

 MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, GUIZADO OSCCO FELIPE, docente de la ESCUELA DE POSGRADO MAESTRÍA

EN DOCENCIA UNIVERSITARIA de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA

NORTE, asesor de Tesis titulada: "Autoeficacia académica y estrés académico en

estudiantes de Tecnología Médica de una universidad de Lima, 2022", cuyo autor es

CAVIEDES POLO MC ANTHONY, constato que la investigación tiene un índice de

similitud de 20.00%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual

ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no

constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para

el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.

LIMA, 18 de Enero del 2023

Apellidos y Nombres del Asesor: Firma

GUIZADO OSCCO FELIPE

DNI: 31169557

ORCID:  0000-0003-3765-7391

Firmado electrónicamente 
por: FGUIZADOO  el 18-

01-2023 10:32:52
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