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RESUMEN 

El presente estudio estableció como objetivo general determinar la relación entre 

Estrés académico en el aprendizaje activo de estudiantes de una Institución 

Educativa Inicial de San Juan de Lurigancho – 2024. Para tal efecto, se optó por el 

enfoque cuantitativo y por tipo de estudio básica y un diseño no experimental 

transversal y nivel correlacional. Por ello, se consideró una población de 300 niños 

y niñas se consideró una muestra probabilística de 120 estudiantes. En cuanto a la 

técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, se trata de un listado de 

preguntas en torno a un tema específico, en el que se consigna una determinada 

respuesta que refleja determinadas percepciones (Yuni y Urbano, 2014). De 

manera que, con base en la definición dada, en este estudio se recurrió al empleo 

de instrumentos previamente validados y adaptados con una redacción pertinente 

de sus ítems. Igualmente, en el análisis de datos se emplearon métodos 

estadísticos de índole descriptiva ei nferencial. El análisis de la relación entre el 

estrés académico y el aprendizaje activo de los estudiantes en una Institución 

Educativa de Nivel Inicial de San Juan de Lurigancho – 2024 reveló un valor p = 

0.000, altamente significativo, y un valor Rho = -0.695, con una dirección negativa 

y magnitud moderada. Este hallazgo sugiere que, a menor estrés académico, 

mayor es el aprendizaje activo de los estudiantes. 

Palabras clave: estrés académico, aprendizaje activo, interacción social, 

dimensión cognitiva, dimensión emocional. 
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ABSTRACT 

The present study established as a general objective to determine the relationship 

between academic stress in the active learning of students of an Initial Educational 

Institution of San Juan de Lurigancho - 2024. For this purpose, the quantitative 

approach and type of study applied and a cross-sectional non-experimental design 

and correlational level. Therefore, a population of 300 boys and girls was considered 

a probabilistic sample of 120 students. Regarding the data collection technique, the 

survey was used; it is a list of questions around a specific topic, in which a certain 

answer is recorded that reflects certain perceptions (Yuni and Urbano, 2014). So, 

based on the given definition, this study used previously validated and adapted 

instruments with relevant wording of their items. Likewise, descriptive and inferential 

statistical methods were used in the data analysis. The analysis of the relationship 

between academic stress and active learning of students in an Initial Level 

Educational Institution of San Juan de Lurigancho - 2024 revealed a p value = 0.000, 

highly significant, and a Rho value = -0.695, with a negative direction and moderate 

magnitude. This finding suggests that the less academic stress, the greater the 

active learning of students. 

Keywords: academic stress, active learning, social interaction, cognitive 

dimension, emotional dimension. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el devenir del siglo XXI, la educación viene atravesando un proceso de 

transformación considerable, impulsado por avances científicos y tecnológicos, con 

el objetivo de adecuarse a las demandas de la economía global actual. A pesar de 

estos avances, se observa un rezago con respecto a las nuevas formas originales 

e innovativas de enseñar y aprender que vienen surgiendo en el espacio de la 

educación pública. Esta dinámica genera un entorno educativo que puede generar 

presiones adicionales tanto en los estudiantes como en otros actores del sistema 

educativo, particularmente, la familia, la comunidad y la institucionalidad 

educacional. Estas presiones, cuando actúan de manera independiente, pueden 

ocasionar exigencias desproporcionadas que se traducen en estrés académico y 

terminan afectando negativamente el aprendizaje de los estudiantes (Maraza y 

Zevallos, 2022; Gutiérrez, 2022). 

Según un informe en el que se aborda la crisis educacional que atañe al 

subcontinente latinoamericano, así como del Caribe, el 77% de los estudiantes de 

la región tienen acceso a internet en sus hogares. Sin embargo, en países como 

México, solo el 19% tiene acceso, en Panamá el 24%, en Colombia el 25% y en 

Perú solo el 14%. Esta diferencia crea problemas, ya que muchos estudiantes no 

pueden llevar a cabo su educación de manera adecuada debido a la sobrecarga de 

trabajos académicos, la falta de acceso a internet y la pobreza (Banco Mundial, 

2021). En México, el estrés experimentado por los estudiantes ha causado un 

notable impacto en su salud física. Se estima que el 19.3% de los alumnos están 

experimentando niveles de estrés severo, evidenciado por la manifestación de 

signos como preocupación, incomodidad y tristeza, entre otros. Además, se ha 

encontrado que el 70.5% de la población evaluada muestra síntomas de sobrecarga 

académica (Barrera, 2020). 

En Perú, en los últimos años, las encuestas sobre el estrés académico 

revelaron que más del 67% de los estudiantes experimentan estrés, principalmente 

debido a la gran cantidad de tareas académicas y domésticas que deben afrontar 

(Orco et al., 2022). En otro estudio similar con estudiantes de Lima, se identificó un 

estimado de 63.4% entre estudiantes que presentaban niveles moderados de 
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estrés, en cambio otro 4.5% mostraron niveles de estrés profundo (Tomas y 

Mamani, 2022). 

En la problemática local, se observa una presión académica excesiva, así 

como altas expectativas de los padres y maestros, lo que genera miedo al fracaso 

entre los estudiantes y provoca una competencia fuerte entre compañeros. 

Además, se constata debilidades en el manejo apropiado del estrés y la sobrecarga 

de tareas escolares. Estas causas pueden llevar a una serie de consecuencias 

anómalas para los estudiantes, como un incremento de los niveles de ansiedad y/o 

experimentar fronteras de depresión peligrosas, problemas de salud física como 

dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales, dificultades para concentrarse y 

aprender, bajo rendimiento académico, falta de motivación y baja autoestima. 

Además, el estrés académico severo ejerce impacto adverso en la salud de los 

discentes y encaminar logros significativos en su vida integra. De igual modo, el 

estrés puede dificultar la capacidad de los estudiantes en sus dinámicas de 

aprendizaje, ya que puede afectar su capacidad de concentración, memoria y en 

resolución creativa de problemas. Asimismo, puede llevar a una disminución en la 

motivación para aprender, lo que puede resultar en un menor compromiso con las 

tareas escolares y una menor participación en clase (Granero- Gallegos A., 2021). 

La relevancia profesional del estudio radica en mejorar la práctica educativa 

al proporcionar información valiosa sobre las variables observadas, esto es bagaje 

de información pertinente y relevante que de soporte a los educadores a adaptar 

sus métodos formativos para mejorar la performance de los discentes. Además, el 

estudio contribuirá a promover estrategias de apoyo al identificar estudiantes que 

puedan necesitar ayuda adicional para manejar el estrés académico, lo que puede 

llevar al desarrollo de estrategias efectivas de apoyo emocional y académico. 

Asimismo, el estudio podrá beneficiar el desarrollo profesional al proporcionar 

información relevante y actualizada acerca de las variables estudiadas. 

El estudio sobre el estrés académico en el aprendizaje activo tiene una 

relevancia social significativa. Su impacto se reflejará en la comunidad educativa al 

enfocarse con más rigor en los estudiantes, esto podría promover una mayor 

colaboración entre padres, educadores y la comunidad en general para apoyar el 

bienestar estudiantil. Además, el estudio contribuirá al fomento de entornos 
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educativos saludables al impulsar cambios en las políticas y cultura educativa, 

dirigidos a crear ambientes que promuevan nuevas metodologías de aprendizaje 

participativo y reduzcan el estrés académico. También, se espera que contribuya al 

conocimiento colectivo al generar nuevos conocimientos acerca del estrés 

académico y el aprendizaje activo, beneficiando a otros investigadores, educadores 

y profesionales interesados en mejorar la educación (B.E. & Martínez, M.G. 2007). 

Por lo señalado, en la praxis educativa se encontró que los estudiantes de 

preescolar que se preparan de forma integral en el centro educativo donde se 

realizó el estudio muestran cansancio, desmotivación, en cumplir sus deberes 

escolares, expresando en algunas circunstancias que los adultos que tienen a su 

cargo les exigen trabajar académicamente con hojas de aplicación, trabajos de 

cuaderno y lápiz, casi no tienen tiempo de jugar, interactuar con ellos.  

A partir de lo señalado se establece las interrogantes de la problemática 

general de investigación ¿Cuál es la relación del estrés académico en el 

aprendizaje activo de estudiantes de una Institución Educativa Inicial de San Juan 

de Lurigancho – 2024? , y como preguntas específicas, ¿Cuál es la relación el 

estrés académico en la interacción social de estudiantes?, ¿Cuál es la relación del 

estrés académico en la dimensión cognitiva de estudiantes?; ¿Cuál es la relación 

del estrés académico en la dimensión emocional de estudiantes?, ¿Cuál es la 

relación del estrés académico en la dimensión agencial de estudiantes? 

La presente investigación se justificó por su enfoque teórico en el estrés 

académico, es decir, en el modelo sistémico cognoscitivista propuesto por Barraza 

(2007). Respecto al aprendizaje activo, se fundamentó en una perspectiva histórico-

social que pone énfasis en la participación activa del individuo, considerando 

aspectos evolutivos, culturales y sociales. Según este enfoque, el aprendizaje se 

produce cuando los estudiantes abordan problemas que están más allá de su nivel 

de desarrollo o con el apoyo de otros (Vygotsky, 1978). 

La justificación metodológica, se dio a partir del abordaje de un diseño 

metodológico ex post facto, el mismo que tomó como base la adaptación del 

instrumento para medir el estrés académico, así como en la evaluación del 

aprendizaje activo (Barraza, 2007). Además, permitió ofrecer detalles con respecto 
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al procedimiento de recopilación de datos, incluyendo las medidas justas y 

necesarias que exige la ética de la investigación. 

La justificación práctica de este estudio, reside en que busca explicar cómo 

el estrés académico puede afectar negativamente el aprendizaje activo, el cual se 

basa en intervención y opinión pertinente de los estudiantes. Además, se destaca 

su importancia, porque en base a resultados, permitirá promover en un futuro 

inmediato políticas que fortalezcan el desarrollo integral de los discentes, ya que 

puede interferir en otros aspectos más amplios, incluyendo habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas. 

A partir de lo señalado, en este apartado se concibió como objetivo general 

el siguiente enunciado: Determinar la relación del estrés académico en el 

aprendizaje activo de estudiantes de una Institución Educativa de Nivel Inicial de 

San Juan de Lurigancho – 2024. De manera similar, con relación a los objetivos 

específicos, los cuales fueron los siguientes: Determinar la relación del estrés 

académico en la interacción social de estudiantes; Determinar la relación del estrés 

académico en la dimensión cognitiva de estudiantes; Determinar la relación del 

estrés académico en la dimensión emocional de estudiantes. Y, Determinar la 

relación del estrés académico en la dimensión agencial de estudiantes. 

Por último, coherente con lo mencionado en el apartado anterior, se concibió 

la hipótesis general de la investigación del modo siguiente: El estrés académico se 

relaciona con el aprendizaje activo de estudiantes de una Institución Educativa 

Inicial de San Juan de Lurigancho – 2024. Mientras que, las hipótesis específicas 

que se enunciaron fueron las siguientes: El estrés académico se relaciona en la 

interacción social de estudiantes; el estrés académico se relaciona en la dimensión 

cognitiva de estudiantes; el estrés académico se relaciona en la dimensión 

emocional de estudiantes y el estrés académico se relaciona en la dimensión 

agencial de estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En lo que concierne a los antecedentes, tanto internacionales como 

nacionales, se tomaron en cuenta los siguientes: 

Baena et al. (2022) investigaron los efectos del Mindfulness en la atención y 

el estrés de estudiantes. Su estudio incluyó un programa de seis semanas en cuatro 

centros educativos, con 320 alumnos de diferentes grados. Utilizaron un diseño no 

experimental y recopilaron datos sociodemográficos. Los resultados mostraron 

mejoras tanto en la atención como en la disminución del estrés, sobre todo en lo 

que atañe a diferencias de sexo, centros educativos y edades. Concluyeron que el 

Mindfulness puede ser útil en entornos educativos, pero para esto se debe tener en 

cuenta las diferencias individuales. 

Martínez et al. (2019) examinaron en Cantabria el vínculo del estrés diario 

en niños con las estrategias de aprendizaje utilizadas, a la par que abordaron 

también la temática de la motivación académica en discentes del nivel primaria. 

Para ello consideraron realizar la prueba a 535 escolares de la edad de 9 y 12 años. 

Sin embargo, obtuvieron correlaciones negativas entre aquellas variables y el 

estrés diario. También destacaron la importancia predictiva de diversas variables 

en diferentes niveles de rendimiento. Se sugiere implementar intervenciones que 

fomenten estrategias autorreguladoras del aprendizaje para prevenir y manejar el 

estrés. 

Romero et al. (2021) reveló que los trastornos asociados con la personalidad 

presentaron serias limitaciones en la comunicación social, así como en los 

estereotipos e intereses restringidos entre un grupo de padres de niños 

preescolares. Por otro lado, los TEA también evidenciaron la predominancia de 

trastornos psiquiátricos adicionales y su impacto negativo en el quehacer cotidiano 

de ellos y el de sus familias.  

Rodríguez y Monjarás (2020) como estudio relevante proporcionaron una 

perspectiva valiosa sobre la complejidad del afrontamiento del estrés en niños 

preescolares. Identificaron un nexo de diversos tipos de afrontamiento funcional. 

Ellos sugieren que los niños en esta etapa tienden a utilizar estrategias menos 

adaptativas para manejar el estrés. Esta tendencia puede estar influenciada por la 



6 
 

inmadurez cognitiva y emocional propia de la etapa preescolar, lo que limita su 

capacidad para emplear métodos de afrontamiento más funcionales. Además, el 

hallazgo con respecto al afrontamiento emocional y evitativo tienen las 

correlaciones más fuertes con las distintas áreas de estrés cotidiano subraya la 

necesidad de desarrollar intervenciones tempranas que ayuden a los niños a 

adoptar estrategias más adaptativas. La conclusión de que el afrontamiento no 

puede ser clasificado universalmente como adaptativo o desadaptativo en la 

población preescolar resalta la importancia de considerar el contexto y la situación 

específica al evaluar las respuestas de afrontamiento en los niños. Esto tiene 

implicaciones significativas para educadores y padres, ya que pueden apoyar y 

guiar mejor el afrontamiento más saludables y efectivas. 

Valiente et al. (2020) abordaron en su estudio de varias variables las 

estrategias planteadas en la investigación de 210 discentes de primaria. Los datos 

tratados evidenciaron que tanto las estrategias de aprendizaje como las de 

motivación académica tenían relación, reduciendo sus efectos negativos. Estos 

resultados destacaron la importancia de realizar estudios a largo plazo para 

comprender mejor estas relaciones y sus implicaciones educativas. 

En lo que compete a los antecedentes nacionales, cabe destacar el estudio 

efectuado por Dionicio (2023) investigó el nexo entre la inteligencia emocional 

infantil en discentes de una escuela de S.J.L. Para ello apeló a un enfoque de 

naturaleza cuantitativa y básica. Los resultados mostraron un nexo moderadamente 

negativo entre ambas variables (rho = -0,468; p < 0,05), permitiendo inferir que un 

mayor nivel de inteligencia emocional está asociado con un menor nivel de estrés 

infantil. 

Tone (2024) investigó el nexo del estrés infantil con el desempeño escolar, 

utilizando un enfoque metodológico básico y cuantitativo, la muestra fue de 101 

discentes seleccionados de una población de 137 alumnos mediante un muestreo 

probabilístico estratificado. Se aplicaron cuestionarios validados por especialistas 

con una confiabilidad moderada (0,607 y 0,707 respectivamente). La conclusión fue 

que un aumento en el estrés infantil produce una disminución en el proceso escolar, 

resaltando valioso adecuar aprendizajes pertinentes que reduzcan el estrés infantil 

en la escuela. 
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Quispe (2022) comparó el estrés infantil de un colegio privado de Comas. 

Para este propósito, los resultados mostraron altamente significativo el estrés en 

infantes, siendo mayor en el colegio nacional (8.17) que en el colegio privado (6.71). 

Huamaní (2024) investigó la interacción de la dislexia con el estrés infantil 

en estudiantes de primaria. Para ello utilizó un enfoque cuantitativo y básico. 

Asimismo, la población y muestra fue similar y comprendió a 144 alumnos de 

segundo y tercer grado. Su estudio concluyó con el hallazgo de una correlación 

moderada con respecto a la dislexia y el estrés infantil, al obtener un Rho Spearman 

de 0.55, sugiriendo una correlación positiva. 

En cuanto al estrés académico, resulta pertinente señalar que es importante 

para tener claro el concepto de estrés. En efecto, el término "estrés" tiene una 

etimología confusa y ha sido objeto de muchas interpretaciones en distintos campos 

del conocimiento. Un primer acercamiento ocurrió en el siglo XVII con el estudio de 

Hooke en torno al nexo entre la resistencia de los procesos mentales con la 

capacidad de soportar cargas físicas, permitiendo una conceptualización en el 

campo de la fisiología, psicología y sociología. Sin embargo, correspondió a Young 

establecer una definición de estrés como una respuesta intrínseca de un objeto 

ante la influencia de fuerzas externas. Un concepto base que se adoptó luego en 

medicina, biología y química. A principios del siglo XIX, el fisiólogo francés Bernard 

introdujo la aplicación del concepto de estrés en Medicina, destacando su 

importancia como un importante regulador del medio ambiente interno del sujeto. 

En el siglo XX, correspondió a Hans Selye, a partir de las observaciones de 

síntomas comunes en enfermos que padecían distintas dolencias desarrollar una 

teoría acerca del impacto de la enfermedad en los procesos psicológicos de los 

enfermos, y luego incorporó otros factores sociales y ambientales como causantes 

del estrés. Posteriormente, Walter Bradford Cannon redefinió el concepto de estrés 

enfocándolo como un estímulo y respuesta, introduciendo el concepto de agente 

estresor. Selye amplió aún más su teoría, considerando que no solo los agentes 

físicos sino también las demandas sociales y ambientales pueden causar estrés. 

Desde la publicación de Selye en 1960, el estrés se define como los efectos 

inespecíficos de diversos factores que afectan a las personas. Esto ha llevado a un 

estudio interdisciplinario del estrés, aplicando tecnologías avanzadas y enfoques 
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teóricos variados. En el contexto académico, se reconoce que los estudiantes 

enfrentan múltiples exigencias físicas y psicológicas, y se busca caracterizar el 

estrés y su impacto en su rendimiento académico (Martínez y Díaz, 2007; Collazo 

y Hernández, 2011; García y Zea, 2011; Alfonso et al., 2015). 

El estrés se entiende como el conjunto de alteraciones que ocurren en el 

organismo y se manifiestan en las actividades fisiológicas del individuo debido a 

situaciones como una carga laboral excesiva, la falta de recursos o la ausencia del 

apoyo necesario para llevar a cabo una tarea (Arias, 2012). En esa misma línea, el 

estrés se define como el desequilibrio interno del organismo que ocurre cuando los 

recursos necesarios para afrontar las demandas diarias son superados 

(Maldonado, Hidalgo y Otero, 2000). Otra definición de estrés lo describe como una 

afección del desarrollo emocional resultante de situaciones que exceden la 

capacidad del ser humano, generando un desequilibrio en el cuerpo y provocando 

una inadecuada adaptación al entorno en el que interactúa (Trianes, 2003).  

Resulta pertinente señalar que se trata de un constructo complejo. Se 

entiende por estrés a una reacción a cambios percibidos como amenazantes. Sin 

embargo, una manera de identificarlo es a través de la observación clínica y 

entrevistas semiestructuradas (Rivera, 2013). Otra definición refiere que el estrés 

académico alude al proceso de modificación en los elementos del proceso formativo 

mediante procedimientos que se adecuan tanto personales como grupales, 

resultado de las demandas intensas y exigentes presentes en las experiencias 

formativas que se dan en las instituciones educativas, particularmente en las de 

educación de adultos, teniendo como objetivo lograr estabilidad en el proceso 

educacional (Román y Hernández, 2011). Otra definición, consiste en que el estrés 

académico es cuando los niños sienten mucha presión y preocupación por cosas 

relacionadas con la escuela, como tareas, exámenes o la cantidad de trabajo que 

tienen que hacer. Es como sentir que hay demasiado que hacer y no saber por 

dónde empezar (Selye, 1956). 

A partir de los constructos señalados, el estrés académico se centra 

específicamente en las tensiones y presiones que experimentan los individuos, 

incluidos los niños, en el contexto educativo, particularmente comparando las 

expectativas escolares y las demandas del currículo. Se evalúa generalmente en 
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función de cómo estos factores afectan el bienestar emocional y cognitivo de los 

estudiantes dentro del entorno escolar. En cambio, estrés infantil abarca un 

espectro más amplio de tensiones que enfrentan los niños limitando al ámbito 

escolar. Incluye preocupaciones sobre la salud física y psicológica, tensiones en el 

entorno familiar, así como las presiones específicas relacionadas con el entorno 

escolar. Este constructo se enfoca en las diversas formas en que los niños pueden 

experimentar y manejar el estrés en su desarrollo. 

Sin embargo, en este estudio se acota a los fundamentos teóricos que 

definen como los procesos mentales y emocionales que impactan a los estudiantes 

en sus actividades dentro del entorno educativo (Muñoz, 2017). Otro enfoque 

sostiene que la persistencia de los estresores produce un desequilibrio sistémico 

en el organismo y se manifiesta a través de diversos síntomas, esto obliga a los 

estudiantes a afrontar estas situaciones estresantes en el ámbito académico para 

recuperar el equilibrio (Barraza, 2009). Sin embargo, otra definición más integral 

refiere que desde el nivel preescolar hasta el universitario, las personas padecen 

tensión.  

Según Barraza (2007), la primera variable del estudio se puede 

descomponer en tres dimensiones principales: Dimensión de Estresores, esta 

dimensión incluye todos los factores o situaciones estresante en el ámbito escolar. 

Los estresores pueden ser de diversa índole, tales como la carga de trabajo 

académico, las evaluaciones, las expectativas académicas, la presión del tiempo, 

la relación con profesores y compañeros, y las condiciones del entorno escolar, 

dimensión de síntomas, esta dimensión abarca las manifestaciones físicas, 

emocionales y cognitivas que resultan del estrés académico, problemas de 

concentración, insomnio, irritabilidad, y otras respuestas fisiológicas y psicológicas 

que afectan el bienestar del estudiante, dimensión de estrategias de afrontamiento 

ante la carga escolar, serian momentos de relajación, ejercicio físico, y otras 

tácticas que ayuden a lidiar con las demandas académicas de manera efectiva. 

Estas tres dimensiones permiten una comprensión integral del estrés académico, 

abordando tanto las causas, los efectos, como las respuestas al estrés dentro del 

entorno educativo. 
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El aprendizaje activo genera sus propios aprendizajes a través de las 

experiencias y nuevos conceptos, fomentando su participación activa, colaboración 

y comprensión profunda de los contenidos (Velásquez, 2024).  

En lo que toca al aprendizaje activo y su aplicación en la didáctica, destacan 

como características las siguientes: Deben estar centradas en el estudiante, esto 

quiere decir que la didáctica debe enfocarse en los estudiantes, convirtiéndolos en 

absolutos protagonistas de sus aprendizajes. Esto implica que las docentes deben 

implementar actividades que involucren a los estudiantes en discusiones, proyectos 

colaborativos y resolución de problemas, promover la construcción del 

conocimiento, significa ver el aprendizaje como un proceso social y constructivo, 

donde los estudiantes desarrollan conocimientos a través de la interacción con 

otros. En este marco, las docentes deben fomentar el trabajo en equipo, debates y 

otras formas de colaboración, tener en consideración la importancia de la reflexión 

y las vivencias contextuales, esto quiere decir que promover la reflexión y las 

experiencias situadas en contextos específicos son esenciales para el aprendizaje 

profundo. De modo que el papel de las docentes es integrar las actividades que 

conecten el contenido académico con situaciones reales y experiencias personales, 

promoviendo la reflexión crítica sobre lo aprendido, estimular el desarrollo del 

pensamiento crítico, quiere decir que este es un objetivo central del aprendizaje 

activo, y el papel de la docente es diseñar tareas y actividades que requieran poner 

en práctica sus competencias y habilidades para procesar información y expresar 

de manera agencial sus puntos de vista (Revans, 1983; Scheartz y Pollishuke, 

1998; Koo, 1999; Silberman, 2005; Aristizabal et al., 2018). 

Referente a las dimensiones del aprendizaje activo, varios autores han 

ofrecido sus perspectivas sobre diferentes aspectos: 1) Dimensión de la Interacción 

Social, sustentada por Vygotsky es conocido por su enfoque sociocultural del 

desarrollo cognitivo. Su teoría destaca las interacciones sociales como aspecto 

clave del aprendizaje, porque coadyuva a que los discentes aprendan mejor cuánto 

más involucrado se hallan en el circuito de aprendizaje mediante actividades 

colaborativas y de comunicación entre pares y con los adultos. En suma, 

proporciona un contexto en el que los estudiantes pueden compartir conocimientos, 

resolver problemas conjuntamente y construir entendimientos colectivos (Vygotsky, 
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1978). 2) Dimensión Cognitiva se centra en las estrategias cognitivas que los 

individuos utilizan para interpretar y procesar la información. Su enfoque incluye la 

participación activa, el pensamiento reflexivo, la determinación y la autorregulación. 

Estos autores destacan la necesidad de que los estudiantes adopten en todo 

momento un rol activo en relación con sus aprendizajes, desarrollen habilidades de 

pensamiento crítico y reflexivo, y se esfuercen por autorregular su aprendizaje para 

lograr un entendimiento profundo de los contenidos (Lombardi y Shipley, 2021). 3) 

Dimensión Emocional aborda las reacciones emocionales que experimentan los 

discentes durante el proceso de aprendizaje. Según ellos, los sentimientos positivos 

hacia las actividades de aprendizaje, los contenidos y los docentes son cruciales 

para un aprendizaje efectivo. Las emociones pueden influir significativamente en la 

motivación de los discentes y es importante que los entornos de aprendizaje 

fomenten emociones positivas para facilitar el aprendizaje (Castro y Morales, 2015). 

4) Dimensión Agencial subraya la capacidad de los individuos para actuar y tomar 

decisiones que influyan en su entorno. Sin embargo, para ello es preciso tener en 

cuenta el concepto de autoeficacia, que es la capacidad de autopercibirse de 

manera positiva en la ejecución de acciones para alcanzar objetivos específicos. 

Tejada complementa esta idea al señalar que las personas no son meros 

receptores pasivos de influencias externas, sino que tienen el poder de influir en 

sus circunstancias. La dimensión agencial destaca el papel activo del sujeto para 

ejercer control sobre sus vidas y efectuar cambios a través de sus decisiones y 

acciones (Bandura, 2001; Tejada, 2005). En resumen, estas perspectivas ofrecen 

una visión integral del aprendizaje activo, abordando cómo la interacción social, las 

estrategias cognitivas, las emociones y la capacidad de agencia contribuyen al 

proceso de aprendizaje. 

En cuanto a la primera variable de estudio, se encontró cambios en el 

comportamiento en la primera infancia, influencia de la neuroeducación en el estrés 

infantil, relacionando las emociones, relaciones sociales, diversos aprendizajes que 

conllevan al infante a desenvolverse en su vida integrar, conocer el cerebro del niño 

nos posibilita aprender a conocer al niño en su diversidad, como reacciona en sus 

diversas áreas cognitivas sean positivas o negativas (OEA/OEC, 2010) 
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También desde la variable aprendizaje activo podemos mencionar que 

enriquecer el entorno del niño, proporcionarle medios, escenarios que promuevan 

un aprendizaje seguro, agradable, motivador, donde el cerebro del infante pueda 

asimilar aprendizajes de calidad desde la interacción, emociones, desarrollo físico, 

etc. (Moreno, 2020). 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

 Uso de enfoque de investigación cuantitativa. Este se caracteriza por la 

recopilación de datos, el empleo de métodos estadísticos y el contraste de 

evidencia empírica, todo ello con la finalidad de verificar y validar hipótesis 

(Hernández y Mendoza, 2018). Asimismo, la naturaleza del estudio es básica, 

porque parte de comprender un fenómeno y se aboca a generar nuevo 

conocimiento acerca de éste (Sánchez y Reyes, 2015). Asimismo, se tuvo en 

cuenta el método hipotético-deductivo, el cual partiendo de una teoría consiste en 

esbozar una predicción y lo que se busca es validarla o, en todo caso refutarla, 

teniendo en consideración la evidencia empírica (Bernal, 2016). 

3.1.2. Diseño de investigación 

 En esta parte, se tomó en cuenta el diseño no experimental, aquella que 

consiste en tener en cuenta el ámbito natural, sin obrar intervención o manipulación 

en alguna de sus características, siendo el nivel del estudio correlacional, esto es 

busca establecer interacciones entre dos variables observadas y, por el modo como 

se recopilaron los datos en un tiempo único, de tipo transversal (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

Figura 1 

Esquema de diseño correlacional  

  

 

M 

Donde: 

M: Muestra 

V1: estrés académico 

V2: Aprendizaje activo 

r: relación 

Nota. Hernández et al. (2014). 

 

 

V1 

V2 

r 
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3.2. Variables y operacionalización  

VI:  Estrés académico  

Concepto: Respuesta de naturaleza corporal, emocional y mental que 

experimentan los estudiantes como resultado de las presiones en sus actividades 

dentro del entorno educativo (Muñoz, 2017). 

Definición operacional: La cuantificación se realizará a través de la administración 

del cuestionario SISCO, diseñado para evaluar los niveles de estrés académico y 

de sus respectivas dimensiones: síntomas, estresores y estrategias de 

afrontamiento. Además, este cuestionario tiene 31 afirmaciones calificadas con una 

escala tipo Likert. 

Indicadores: En la primera dimensión se consignaron 3 indicadores, en la segunda 

dimensión 3 indicadores y en la tercera dimensión 3 indicadores. 

Variable dependiente: Aprendizaje activo  

Definición conceptual: El aprendizaje activo se define como un método educativo 

que considera al estudiante como el principal constructor de su conocimiento, 

fomentando su participación activa, colaborativa y comprensiva acerca de los 

contenidos desarrollados (Velásquez, 2024). 

Definición operacional:  

La cuantificación de los datos se realizará a través de la administración del 

cuestionario Aprendizaje activo, diseñado para evaluar los niveles de aprendizaje 

activo y de sus respectivas dimensiones: interacción social, dimensión cognitiva, 

dimensión emocional y dimensión agencial. 

Indicadores: En la primera dimensión se consignará un indicador, en la segunda 

dimensión un indicador, en la tercera dimensión un indicador, y en la cuarta 

dimensión un indicador. 

Escala: ordinal y politómica 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1 Población: Abarca objetos de estudio que concuerdan en sus características 

(Gómez, 2006). De manera que, en el ámbito del presente estudio se tomó en 

consideración una población de 300 estudiantes mixtos de educación inicial. 

Criterios de inclusión: Abarca los detalles específicos inherentes a un 

sujeto u objeto que está comprendido en una investigación (Arias et al., 2016). De 

acuerdo con este concepto, se consideraron en este estudio a todos los niños y 

niñas activos y que asisten con normalidad a la escuela en la institución educativa 

inicial. 

Criterios de exclusión: Son las condiciones o características definidas para 

identificar y excluir a ciertos participantes de un estudio que no cumplen con los 

requisitos establecidos. La inclusión de estos participantes podría introducir sesgos 

y afectar la validez de los resultados (Arias et al., 2016). A partir de lo señalado, 

fueron objeto de exclusión todos los niños y niñas que por diversas circunstancias 

faltaron el día de la aplicación del cuestionario, así como los padres o tutores que 

no dieron el permiso correspondiente. 

3.3.2 Muestra: Es una parte representativa de un grupo de personas seleccionada 

para un estudio, cuyas características permiten hacer inferencias y 

generalizaciones válidas sobre el conjunto de la población (Hernández y Mendoza, 

2018). Para el caso abordado, la muestra que se consideró fue de 120 estudiantes. 

Mientras que el tipo de muestra fue no probabilístico. 

3.3.3 Muestreo: Es un conjunto de métodos utilizados para seleccionar una 

muestra de una población. Estos métodos pueden ser de naturaleza probabilística, 

o no probabilística, donde la selección no se basa en probabilidades conocidas 

(Hernández y Mendoza, 2018). En este estudio se aplicó un muestreo de tipo no 

probabilístico. 

3.3.4 Unidad de análisis: Es la característica fundamental asociada con individuos, 

grupos u objetos que se examina en un estudio para comprender y analizar 

fenómenos específicos (Vivanco, 2005). En el estudio realizado se consideró 

estudiantes que se encuentran matriculados y validados en el sistema SIAGIE. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnica: Son procedimientos, metodologías o habilidades que permiten 

realizar una tarea específica de manera eficiente y efectiva. Se tomo en cuenta la 

encuesta porque está dirigida a recolectar información requerida a través de 

afirmaciones en torno a un tema específico en un instrumento (Yuni y Urbano, 

2014). 

3.4.2. Instrumentos: Se trata de aquellas herramientas y dispositivos utilizados 

para obtener, medir y registrar información relevante durante un estudio o 

investigación (Yuni y Urbano, 2014). En este estudio se aplicó el cuestionario 

dirigido a recoger información pertinente, cuyas fichas técnicas tanto de estrés 

académico como de aprendizaje activo se indican en los respectivos anexos del 

estudio. 

3.4.3. Validez y confiabilidad 

Instrumento de medición realmente mide lo que se quiere medir. Se refiere a la 

precisión y exactitud con la que se capturan los conceptos que se desean evaluar, 

asegurando que las conclusiones derivadas de los datos recolectados sean 

pertinentes y adecuadas (Carrasco, 2013). Sobre la base del concepto establecido, 

se recurrió al uso de test adaptados, recurriendo al examen de los instrumentos por 

tres jueces expertos bajo los criterios de claridad, relevancia y pertinencia, dando 

una calificación de “aplicable”. 

Tabla 1 

Prueba de validez 

Grado Nombres y apellidos de Jueces Experto Calificación 

Dr.  Metodología Aplicable 

Dra.  Temática Aplicable 

Dr.  Especialidad Aplicable 

 

A continuación, se realizó la prueba de confiabilidad. Esta se define como el grado 

de coherencia interna entre los ítems que evidencia un instrumento de medición 

para dar resultados similares a lo largo del tiempo. Un instrumento es confiable si 

produce resultados similares en aplicaciones repetidas bajo condiciones iguales o 
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muy similares. (Carrasco, 2013). En este caso, para tener la fiabilidad se hizo una 

prueba ensayo con un grupo de 30 niños y niñas que reunieron parecidas 

características al modelo objetivo. De modo que, al tenerse respuestas politómicas 

se aplicó el método alfa de Cronbach.  

Tabla 2 

Confiabilidad de instrumentos 

Variables Número de ítems Alfa de Cronbach 

Estrés académico 35 0.795 

Aprendizaje activo 27 0.794 

 

 En este caso, para ambos instrumentos se obtuvo un alto grado de confiabilidad, 

lo cual indica que los datos recogidos son reproducibles y precisos. 

3.5. Procedimientos 

En esta parte se comenzó con el pedido formal de una carta de autorización al 

responsable del instituto de investigación de la UCV para solicitar la realización de 

la investigación en una entidad pública. A continuación, se presentó un oficio al 

directivo de la institución, para que evalúe la propuesta de investigación y de la 

autorización. Obtenida la autorización se efectuó la sensibilización entre las 

docentes de aula para ejecutar la investigación. Culminada esta fase se procedió a 

la aplicación de las hojas de observación de las variables objeto de estudio. El 

siguiente paso consistió en la centralización de las hojas de observación evaluadas 

para su respectiva tabulación. Por último, los datos recogidos se registraron en una 

hoja electrónica de Excel, lo que permitió crear una matriz de datos y proceder al 

resultado. 

3.6. Método de análisis de datos 

Es un conjunto organizado y sistemático de procedimientos y técnicas utilizados 

para alcanzar un objetivo específico, resolver un problema o realizar una tarea. En 

el contexto de la investigación, un método se refiere al enfoque estructurado y 

planificado para recolectar, analizar e interpretar datos, asegurando que el proceso 

sea replicable y los resultados sean válidos y confiables (Cabrera, 2023). A partir 
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de lo señalado se consideraron los métodos estadísticos los cuales son de 

naturaleza tanto descriptiva como inferencial. Sobre la base de esta afirmación, en 

la parte descriptiva se consideró organizar los datos a través de un diseño no 

experimental, se trabajó con el coeficiente de correlación Rho de Spearman.  

 

3.7. Aspectos éticos 

Se tuvo en consideración el respeto por los principios que rigen la investigación 

científica. Asimismo, se aseguró la participación voluntaria de los sujetos, 

comunicando que el estudio no implica riesgos ni daños para los participantes, 

informando los resultados a la institución en beneficio de los interesados, 

manteniendo el anonimato de los participantes y garantizando que los datos sean 

anónimos y utilizados solo para los fines de la investigación. De igual modo, se 

siguió una conducta honesta, tomando como referente la originalidad y evitar 

incurrir en plagio, así como la falta a las normas de citación estipuladas, omisión de 

cualquier referencia bibliográfica o, en su defecto, la manipulación de datos para 

distorsionar la interpretación de los resultados. Se respetó en todo momento la 

propiedad intelectual y se aplicaron las normas APA de la UCV para mejorar la 

calidad de la investigación (UCV, 2024). 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Estadística descriptiva 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de la variable estrés académico y dimensiones 

 

En relación al estrés académico se observa una prevalencia en el nivel bajo con 

35.8%. Pero, se advierte la presencia en el nivel alto de un 33.3%. En cambio, otro 

30.8% señalaron el medio. Para los componentes, se aprecia en el caso de 

estresores, una prevalencia del nivel bajo con un 36.7%, seguido de otro 32.5% 

que está en el medio. Mientras que otro 30.8% en el alto. En el caso de los síntomas 

se observa un 38.3% ubicados en el nivel medio, en tanto que otro 33.3% se 

situaron en el bajo. Sin embargo, existe otro 28.3% reunidos en el alto. Por último, 

referente a las estrategias de afrontamiento, se detectó un grupo de 41.7% 

ubicados en el nivel bajo. Le sigue otro 33.3% identificados con el medio. No 

obstante, otro 25.0% señalaron el alto.   

 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias de la variable aprendizaje activo y dimensiones 

Nivel 

 Dimensiones 

Aprendizaje Activo 
Interacción 

Social Cognitiva Emocional Agencial 

f % f % f % f % f % 

Bajo 
41 34.2 42 35.0 43 35.8 47 39.2 43 35.8 

Medio 
40 33.3 26 21.7 41 34.2 33 27.5 49 40.8 

Alto 
39 32.5 52 43.3 36 30.0 40 33.3 27 23.3 

Total 
120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 120 100.0 

 

  

  Niveles   

  Bajo Medio Alto Total 

Estrés Académico 
f 43 37 40 120 

% 35.8 30.8 33.3 100 

 Estresores 
f 44 39 37 120 

% 36.7 32.5 30.8 100 

Síntomas 
f 40 46 34 120 

% 33.3 38.3 28.3 100 

Estrategias de afrontamiento 
f 50 40 30 120 

% 41.7 33.3 25 100 
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Con respecto al aprendizaje activo un 34.2% se ubicaron en el nivel bajo. Lo sigue 

otro 33.3% reunidos en el medio. Mientras, otro 32.5% indicaron el alto. De otra 

parte, en el caso de sus elementos, un 35.0% indicaron el bajo. Lo acompaña otro 

21.7% identificado con el medio. Mientras otro 43.3% señalaron el bajo. Referente 

a la parte cognitiva, el 35.8% se identificaron con el bajo. Otro 34.2% refirió el 

medio. Sin embargo, otro 30.0% consideraron el alto.  En lo que se refiere a la parte 

emocional, un 39.2% estimaron el nivel bajo, mientras otro 27.5% ser identificaron 

con el medio. Sin embargo, existe otro 33.3% que señalaron el alto. Finalmente, en 

la parte agencial se avistó a un 40.8% en el nivel medio, seguido de otro 35.8% 

reunidos en el bajo. Sin embargo, otro 23.3% se reunieron en el alto. 

  

4.2. Análisis inferencial 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

 

En la tabla se aprecia con relación al aprendizaje activo un valor (p =.028 <.05). De 

manera similar se observa en el caso de estrés académico la presencia de un valor 

(p =.000). En ambos casos, para una muestra de 120 elementos se hizo necesaria 

la aplicación de la prueba K-S, y además los resultados contradicen la hipótesis de 

normalidad (p >.05). Por tanto, por tratarse de un diseño no experimental 

correlacional transversal, se aplicó la prueba Rho de Spearman para una muestra. 

 

4.2.1 Análisis de correlación de la hipótesis general 

H0: El estrés académico se relaciona con el aprendizaje activo de estudiantes de 

una Institución Educativa Inicial de San Juan de Lurigancho – 2024. 

 

Hi: El estrés académico se relaciona con el aprendizaje activo de estudiantes de 

una Institución Educativa Inicial de San Juan de Lurigancho – 2024. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje Activo 0.086 120 0.028 

Estrés Académico 0.144 120 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 4 

Correlación entre estrés académico y aprendizaje activo 

  Aprendizaje Activo 

ρ 

Estrés 

Académico 

-,695** 

<,001 

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

N = 120 

 

En la tabla 4 se obtuvo un valor (p = 0.000 < .05), esto permite inferir la existencia 

de un nexo significativo entre las variables observadas. Además, confirma la 

existencia de un ρ = -.695, cuya dirección en negativa y fuerza moderada. Por tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la propuesta en la investigación. 

 

4.2.2. Análisis correlacional de las hipótesis específicas 

 

Tabla 5 

Correlación entre estrés académico y dimensiones del aprendizaje activo  

  

 
Dimensiones 

  

Interacción 
Social 

Cognitiva Emocional Agencial 

ρ Estrés 
académico 

-,253** -,576** -,547** -,498** 

<,001 <,001 <,001 <,001 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
N = 120 

 

Hipótesis específicas 

 

He1: El estrés académico se relaciona en la interacción social de estudiantes 

H0: El estrés académico no se relaciona en la interacción social de estudiantes 

He2: El estrés académico se relaciona en la dimensión cognitiva de estudiantes 

H0: El estrés académico no se relaciona en la dimensión cognitiva de estudiantes 

He3: El estrés académico se relaciona en la dimensión emocional de estudiantes 

H0: El estrés académico no se relaciona en la dimensión emocional de estudiantes 
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 He4: El estrés académico se relaciona en la dimensión agencial de estudiantes. 

H0: El estrés académico no se relaciona en la dimensión agencial de estudiantes 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados de las correlaciones. Así, con respecto a 

la hipótesis específica 1, se encontró un valor (p = 0.000 < .05), el cual indica la 

existencia de un vínculo significativo entre las variables analizadas. Asimismo, se 

confirma el hallazgo de un ρ = -.253, cuya dirección es negativa y fuerza débil.  

En relación a la hipótesis específica 2, se muestra el hallazgo de un valor (p = 0.000 

<.05), esto quiere decir que hay una asociación significativa en las variables 

estudiadas. Esto se vio reflejada con un ρ = -.576, cuya dirección es negativa y 

moderada.  

Con respecto a la hipótesis específica 3, se encontró un valor (p =0.000 <.05), el 

cual señalada la presencia de una relación significativa entre las variables 

analizadas. Esto da lugar a un ρ = -.547, cuya dirección es negativa y moderada.  

Por último, en relación a la hipótesis específica 4, se halló un valor (p=0.000 <.05), 

lo que expresa una interacción significativa entre las variables procesadas. De igual 

modo, se confirma el hallazgo de un ρ = -.498, siendo de dirección negativa y 

moderada. 

Por tanto, para los casos analizados en las respectivas hipótesis se rechazan las 

hipótesis nulas y se aceptan los supuestos establecidos en la investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo general de determinar el nexo entre el estrés 

académico y el aprendizaje activo, para el cual se consideró un diseño no 

experimental, permitiendo a través de la aplicación de instrumentos de recolección 

de datos recolectar las observaciones directas, las mismas que se someten a 

discusión. 

El análisis de la relación entre el estrés académico y el aprendizaje activo de los 

estudiantes en una Institución Educativa de Nivel Inicial de San Juan de Lurigancho 

– 2024 reveló un valor p = 0.000, altamente significativo, y un valor Rho = -0.695, 

con una dirección negativa y magnitud moderada. Este hallazgo sugiere que a 

menor estrés académico, mayor es el aprendizaje activo de los estudiantes. Este 

resultado es consistente con estudios previos, como el de Martínez et al. (2019), 

quienes encontraron que las estrategias de aprendizaje autorreguladoras pueden 

prevenir y manejar el estrés, mejorando así el rendimiento académico. La similitud 

en los resultados refuerza la necesidad de implementar estrategias que reduzcan 

el estrés académico para fomentar un entorno de aprendizaje más activo y efectivo. 

La relación entre el estrés académico y la interacción social mostró un valor p = 

0.000, altamente significativo, y un valor Rho = -0.253, con una dirección negativa 

y magnitud débil. Esto indica que a menor estrés académico, mayor es la 

interacción social de los estudiantes. Estos resultados coinciden con los hallazgos 

de Gómez y Monjarás (2020), quienes subrayaron la importancia de las estrategias 

de afrontamiento autorreguladoras del aprendizaje para mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes y sus familias. La relación débil, sin embargo, sugiere que otros 

factores pueden influir en la interacción social, y se recomienda explorar estos 

factores en investigaciones futuras. 

El análisis de la relación entre el estrés académico y la dimensión cognitiva de los 

estudiantes arrojó un valor p = 0.000, altamente significativo, y un valor Rho = -

0.576, con una dirección negativa y magnitud moderada. Este hallazgo sugiere que 

a menor estrés académico, mayor es la dimensión cognitiva de los estudiantes. 

Valiente et al. (2020) también encontraron que las estrategias de aprendizaje y la 

motivación académica mediaban en la relación entre el estrés infantil y el 

rendimiento académico. La moderada magnitud de la relación encontrada en 
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ambos estudios destaca la importancia de las variables cognitivas en la mitigación 

de los efectos negativos del estrés académico. 

La relación entre el estrés académico y la dimensión emocional mostró un valor p 

= 0.000, altamente significativo, y un valor Rho = -0.547, con una dirección negativa 

y magnitud moderada. Este hallazgo indica que a menor estrés académico, mayor 

es la dimensión emocional de los estudiantes. Esto es consistente con los 

resultados de Dionicio (2023), quien encontró una relación moderadamente 

negativa entre la inteligencia emocional y el estrés infantil. Este paralelismo sugiere 

que tanto la reducción del estrés académico como el fomento de la inteligencia 

emocional pueden tener efectos positivos en la dimensión emocional de los 

estudiantes. 

El análisis de la relación entre el estrés académico y la dimensión agencial reveló 

un valor p = 0.000, altamente significativo, y un valor Rho = -0.498, con una 

dirección negativa y magnitud moderada. Este hallazgo sugiere que a menor estrés 

académico, mayor es la dimensión agencial de los estudiantes. Estos resultados 

complementan los hallazgos de Tone (2024), quien identificó una correlación 

negativa entre el estrés infantil y el desempeño escolar, destacando la importancia 

de estrategias para reducir el estrés infantil en el contexto educativo. 

Los resultados de este estudio concuerdan con los antecedentes proporcionados 

por Baena et al. (2022), quienes enfatizaron la eficacia del Mindfulness en entornos 

educativos para reducir el estrés y mejorar la atención. Además, estudios como el 

de Quispe (2022) y Huamaní (2024) también han subrayado la influencia del estrés 

infantil en diversas dimensiones del rendimiento y el bienestar académico, 

reforzando la importancia de abordar el estrés en el ámbito educativo para mejorar 

los resultados académicos y el desarrollo integral de los estudiantes. 

En conjunto, estos hallazgos sugieren que la implementación de programas y 

estrategias que reduzcan el estrés académico podría tener un impacto positivo 

significativo en el aprendizaje activo, la interacción social, y las dimensiones 

cognitiva, emocional y agencial de los estudiantes. Es crucial que las instituciones 

educativas consideren estos resultados para diseñar intervenciones efectivas que 

mejoren el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. 

Entre las limitaciones del estudio que se detectaron tiene que ver con el tamaño de 

la muestra, porque la investigación se limitó a una muestra específica de 
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estudiantes de una única institución educativa en San Juan de Lurigancho, lo que 

podría afectar la generalización de los resultados a otras poblaciones y contextos 

educativos. Asimismo, cabe destacar el empleo de un diseño correlacional, lo que 

impide establecer relaciones causales entre el estrés académico y las diversas 

dimensiones evaluadas. Por lo que se sugiere en investigaciones futuras se podrían 

emplear diseños experimentales o longitudinales para explorar estas relaciones de 

manera más profunda.  

En conjunto, estos hallazgos sugieren que la implementación de programas y 

estrategias que reduzcan el estrés académico podría tener un impacto positivo 

significativo en el aprendizaje activo, la interacción social, y las dimensiones 

cognitiva, emocional y agencial de los estudiantes. Es crucial que las instituciones 

educativas consideren estos resultados para diseñar intervenciones efectivas que 

mejoren el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. No obstante, 

es importante reconocer las limitaciones del estudio y abordar estos aspectos en 

investigaciones futuras para obtener una comprensión más completa de las 

dinámicas entre el estrés académico y el desarrollo estudiantil. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Se determinó la relación entre el estrés académico y el aprendizaje activo 

de estudiantes de una Institución Educativa de Nivel Inicial de San Juan de 

Lurigancho – 2024. El análisis mostró un valor p = 0.000, altamente 

significativo, y un valor Rho = -0.695, con una dirección negativa y magnitud 

moderada. Este hallazgo sugiere que a menor estrés académico, mayor es 

el aprendizaje activo de los estudiantes. 

Segunda: Se determinó la relación entre el estrés académico y la interacción social 

de estudiantes de una Institución Educativa Inicial de San Juan de 

Lurigancho – 2024. Los resultados mostraron un valor p = 0.000, altamente 

significativo, y un valor Rho = -0.253, con una dirección negativa y magnitud 

débil. Este hallazgo indica que a menor estrés académico, mayor es la 

interacción social de los estudiantes. 

Tercera: Se determinó la relación entre el estrés académico y la dimensión 

cognitiva de estudiantes de una Institución Educativa Inicial de San Juan de 

Lurigancho – 2024. El análisis reveló un valor p = 0.000, altamente 

significativo, y un valor Rho = -0.576, con una dirección negativa y magnitud 

moderada. Este hallazgo sugiere que a menor estrés académico, mayor es 

la dimensión cognitiva de los estudiantes. 

Cuarta: Se determinó la relación entre el estrés académico y la dimensión 

emocional de estudiantes de una Institución Educativa Inicial de San Juan 

de Lurigancho – 2024. Los resultados mostraron un valor p = 0.000, 

altamente significativo, y un valor Rho = -0.547, con una dirección negativa 

y magnitud moderada. Este hallazgo indica que a menor estrés académico, 

mayor es la dimensión emocional de los estudiantes. 

Quinta: Se determinó la relación entre el estrés académico y la dimensión agencial 

de estudiantes de una Institución Educativa Inicial de San Juan de 

Lurigancho – 2024. El análisis reveló un valor p = 0.000, altamente 

significativo, y un valor Rho = -0.498, con una dirección negativa y magnitud 

moderada. Este hallazgo sugiere que a menor estrés académico, mayor es 

la dimensión agencial de los estudiantes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda a la dirección de la institución educativa implementar un 

programa de manejo del estrés académico para reducir los niveles de estrés 

entre los estudiantes y mejorar el aprendizaje activo, postulando el fomento de 

técnicas de estudio y métodos de enseñanza que promuevan un entorno de 

aprendizaje menos estresante. 

Segunda: Se sugiere a la dirección de la institución educativa desarrollar 

actividades extracurriculares y programas de integración social que ayuden a 

reducir el estrés académico y fortalezcan la interacción social, recurriendo al 

apoyo psicológico y talleres de habilidades sociales para estudiantes que 

experimentan altos niveles de estrés. 

Tercera: Se recomienda a la dirección de la institución educativa incluir técnicas de 

relajación y estrategias de manejo del estrés en el currículo para mejorar la 

dimensión cognitiva de los estudiantes, complementada por recursos y apoyo 

adicional a estudiantes con dificultades académicas para reducir su estrés y 

mejorar su rendimiento cognitivo. 

Cuarta: Se recomienda a la dirección de la institución educativa promover un 

ambiente escolar positivo y de apoyo que reduzca el estrés académico y mejore 

la dimensión emocional de los estudiantes, respaldado con la Implementación 

de un programa de educación emocional que enseñen a los estudiantes a 

manejar el estrés y a desarrollar su inteligencia emocional. 

Quinta: Se recomienda a la dirección de la institución educativa fomentar la 

autonomía y la capacidad de toma de decisiones en los estudiantes para 

mejorar su dimensión agencial y reducir el estrés académico, ofreciendo 

talleres y actividades que desarrollen habilidades de liderazgo y autoeficacia en 

los estudiantes y promoviendo una mayor independencia y capacidad de 

acción. 
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ANEXOS 
 

Título:  Estrés académico en el aprendizaje activo de estudiantes de una Institución Educativa 

Inicial de San Juan de Lurigancho – 2024 
 

PROBLEM

A 

OBJETIV

OS 

HIPÓTESI

S 

TIPO DISEÑO POBLACIÓN 

¿Cuál se 

relaciona 
el estrés 

académic

o en el 

aprendizaj
e activo 

de 

estudiante

s de una 
Institució

n 

Educativa 

Inicial de 
San Juan 

de 

Luriganch

o – 2024? 
 

Determinar 

la relación 
del estrés 

académico 

en el 

aprendizaje 
activo de 

estudiantes 

de primaria 

de una 
Institución 

Educativa 

de San Juan 

de 
Lurigancho 

– 2024. 

El estrés 

académico 
se relaciona 

con el 

aprendizaje 

activo de 
estudiantes 

de una 

Institución 

Educativa 
Inicial de 

San Juan de 

Lurigancho 

– 2024. 

Tipo de 

investigación 
básica, no 

experimental, 

con enfoque 

cuantitativo. 

No experimental, 

correlacional  

 

300 niños y niñas de una 

institución educativa inicial 

PROBLEM

AS 

ESPECÍFIC

OS 

OBJETIV

OS 

ESPECÍFI

COS 

HIPÓTESI

S 

ESPECÍFI

CAS 

TÉCNICA 

DE 

RECOLECC

IÓN DE 

DATOS 

INSTRUMENTO 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

MUESTRA 

PE1:¿Cuál 
es la 
relaciona el 
estrés 
académico 
en la 
interacción 
social de 
estudiantes 
de una 
Institución 
Educativa 
Inicial de 
San Juan 
de 
Lurigancho 
– 2024? 
PE2. ¿Cuál 
es la 
relaciona el 
estrés 
académico 
en la 
dimensión 
cognitiva de 
estudiantes 
de una 
Institución 
Educativa 
Inicial de 
San Juan 
de 
Lurigancho 
– 2024? 

- OE1. 

Determin

ar la 
relación 

del estrés 

académic

o en la 

interacció

n social 

de 

estudiante
s de una 

Institució

n 

Educativa 
Inicial de 

San Juan 

de 

Luriganch
o – 2024. 

- OE2. 

Determin

ar la 
relación 

del estrés 

académic
o en la 

dimensió

n 

cognitiva 
de 

estudiante

s de una 

Institució

HE1. El 

estrés 

académico 
se relaciona 

en la 

interacción 

social de 

estudiantes 

de una 

Institución 

Educativa 
Inicial de 

San Juan de 

Lurigancho 

– 2024. 
HE2. El 

estrés 

académico 

se relaciona 
en la 

dimensión 

cognitiva de 

estudiantes 
de una 

Institución 

Educativa 
inicial de 

San Juan de 

Lurigancho 

– 2024. 
HE3.  El 

estrés 

académico 

se relaciona 

Encuesta. Cuestionario de 

encuesta 

169 niños y niñas de una 

institución educativa inicial 
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PE3. ¿Cuál 
es la 
relaciona el 
estrés 
académico 
en la 
dimensión 
emocional 
de 
estudiantes 
de una 
Institución 
Educativa 
Inicial de 
San Juan 
de 
Lurigancho 
– 2024? 
PE4. ¿Cuál 
es la 
relación del 
estrés 
académico 
en la 
dimensión 
agencial de 
estudiantes 
de una 
Institución 
Educativa 
Inicial de 
San Juan 
de 
Lurigancho 
– 2024? 
 

n 
Educativa 

Inicial de 

San Juan 

de 
Luriganch

o – 2024. 

- OE3. 

Determin
ar la 

relación 

del estrés 

académic
o en la 

dimensió

n 

emociona
l de 

estudiante

s de una 

Institució
n 

Educativa 

Inicial de 

San Juan 
de 

Luriganch

o – 2024. 

- OE4. 
Determin

ar la 

relación 

del estrés 
académic

o en la 

dimensió

n agencial 
de 

estudiante

s de una 

Institució
n 

Educativa 

Inicial de 

San Juan 
de 

Luriganch

o – 2024.. 

en la 
dimensión 

emocional 

de 

estudiantes 
de una 

Institución 

Educativa 

Inicial de 
San Juan de 

Lurigancho 

– 2024. 

HE4. El 
estrés 

académico 

se relaciona 

en la 
dimensión 

agencial de 

estudiantes 

de una 
Institución 

Educativa 

Inicial de 

San Juan de 
Lurigancho 

– 2024. 
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