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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con el fin de determinar la correlación 

entre las variables de estrés académico y agresión. Se utilizó un diseño 

transversal y el estudio fue de tipo correlacional simple. Además, se empleó una 

muestra de 202 estudiantes de 3ero a 5to grado de secundaria de edades 

comprendidas entre los 14 a 18 años de una Institución Educativa pública de 

Trujillo. Los instrumentos de Investigación utilizados fueron el Inventario SISCO 

del Estrés Académico y el Cuestionario de Agresión de Buss y Perry, los cuales 

fueron aplicados de manera virtual a través de Google Drive. En cuanto a 

nuestros resultados se halló una correlación positiva débil con un valor de .409 

entre las variables de estrés académico y agresión. En relación a las 

dimensiones se encontró que la dimensión de síntomas obtuvo una correlación 

positiva débil de .484 y .470 con hostilidad e ira. Por otro lado, la dimensión de 

estrategias de afrontamiento tiene una correlación inversa con las dimensiones 

de agresión.  
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ABSTRACT 

The present research was developed in order to determine the correlation 

between the variables of academic stress and aggression. A cross-sectional 

design was used and the study was of a simple correlational type. In addition, a 

sample of 202 students from 3rd to 5th grade of secondary school aged between 

14 and 18 years from a public educational institution in Trujillo was used. The 

research instruments used were the SISCO Academic Stress Inventory and the 

Buss and Perry Aggression Questionnaire, which were applied virtually through 

Google Drive. Regarding our results, a weak positive correlation was found with 

a value of .409 between the variables of academic stress and aggression. In 

relation to the dimensions it was found that the symptom dimension obtained a 

weak positive correlation of .484 and .470 with hostility and anger. On the other 

hand, the dimension of coping strategies has an inverse correlation with the 

dimensions of aggression.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Academic stress, aggression, adolescents.



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad han surgido diversos cambios tecnológicos y culturales, los 

cuales influyen en el estilo de vida de las personas e incrementan las exigencias 

sociales. Frente a estos cambios las personas buscan adaptarse y sobresalir en 

un mundo cada vez más competitivo (Colomé, 2017). 

En relación a esto, Portalatín (2015) refiere que las personas que tienen dificultad 

para adaptarse a esta nueva realidad pueden sufrir de problemas de salud y 

estos se manifiestan mediante la preocupación, fatiga, desconfianza e 

irritabilidad; por lo tanto, podrían estar más propensas a sufrir de estrés o 

reaccionar de manera negativa o agresiva ante un estímulo. 

En base a esta preocupación, en Corea del Sur se realizó una investigación en 

donde se revelo que la principal causa de muerte de niños, adolescentes y 

jóvenes de 9 a 24 años es el suicidio provocado por las exigencias académicas, 

el estrés excesivo y la ausencia de los padres. De igual manera, durante el año 

2017 en el país de Japón la presión académica y el acoso escolar se convirtieron 

en la principal causa de suicidios, alcanzando la cifra más alta registrada en el 

país desde el año 1986, con un total 250 muertes en menores de edad, de 

primaria, secundaria y bachillerato (Asia News, 2015; Rich y Inoue, 2018). 

De igual forma, el portal web Arena Pública (2017) difundió una investigación 

realizada en México, país que presenta las cifras más elevadas de estrés en 

adolescentes a comparación de otros países, dando a conocer que el 50% de 

adolescentes de 15 años se sienten muy tensos al momento de estudiar y el 79% 

está preocupado por obtener bajas calificaciones. 

En cuanto al Perú, los datos estadísticos sobre estrés en adolescentes están 

relacionados a este problema como resultado de traumas dejándose de lado el 

estrés académico. Entre los pocos estudios que se han realizado, se encuentra 

una investigación del Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado Hideyo 

Noguchi, en el cual se encontró que uno de cada 10 adolescentes de Lima 

presenta problemas de salud mental y entre sus principales causas se 

encuentran el bajo rendimiento académico y el trastorno de estrés postraumático 

relacionado con padres negligentes (Cluster Salud, 2017).  
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Así mismo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2017), publicó un estudio en el cual 

se encontró una prevalencia de estrés producido por los estudios en las distintas 

regiones del Perú, en la sierra de 43.3%, en la Selva de 30.6% y la costa de 

23.8%. 

Además del estrés, las exigencias sociales y los cambios constantes en nuestra 

sociedad pueden contribuir a incrementar la agresión entre las personas, debido 

a que se sienten constantemente amenazadas (Massanet, 2011). Es por ello, 

que a continuación, presentamos datos estadísticos sobre índices de agresión 

de forma global en diversos lugares del mundo y en especial en el Perú.  

Entre estos datos se encuentra una investigación realizada en Canada, donde 

se informó que  los tipos más comunes de agresión en niños de 4 a 15 años, son 

el abuso físico, exponerse a la violencia de pareja y negligencia, además, casi la 

mitad de estos adolescentes eran abandonados por sus padres. Así mismo, en 

el Reino Unido, se revelo que de todas las llamadas recibidas por Parentline Plus 

una organización que brinda apoyo a padres, el 60% reporto agresión verbal de 

adolescentes y el 30% física, las cuales en muchos casos estuvieron dirigidas a 

sus padres (National Health Service Choices ,2017; Gombay, 2017). 

De igual manera, en el Perú, se dio a conocer que 75 de cada 100 escolares han 

sido víctimas de agresión física, psicológica y de ciberacoso también, 

reportándose más de mil casos durante el año 2016, siendo diversas las causas 

de estas; además, en Lima el 23% de adolescente de San Martín de Porres y 

Los Olivos entre hombres y mujeres de 12 a 18 años denotaron conductas 

agresivas según un estudio (Diario Correo, 2016; Ministerio de Educación, 2017).  

Este problema también se presenta en la región la Libertad, donde las cifras de 

agresión en menores de edad son altas, durante el año 2019 se registraron 3400 

denuncias por agresión sexual a niños, niñas y adolescentes, las cuales se 

presentan en mayor cantidad en las mujeres (Radio Programas del Perú, 2019).  

Como se pudo evidenciar en las investigaciones presentadas, el estrés y 

agresión se manifiestan de forma frecuente en las personas indistintamente de 

la edad, sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) 

los adolescentes son más vulnerables debido a los cambios físicos y cognitivos 

que atraviesan constantemente.  
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Y esto se evidencia fácilmente en las instituciones educativas, donde los 

adolescentes presentan problemas de estrés y agresión, tal y como se demostró 

en un estudio elaborado por el MINSA (2017), en el que se dio a conocer que el 

23.8% de los adolescentes pertenecientes a la región de la Costa del Perú sufre 

de estrés generado por los estudios y el 17.2% ha sufrido de agresión dentro de 

las instituciones educativas.  

Luego de haber recaudado esta información se ha creído conveniente realizar 

una investigación que ayude a comprender si existe alguna relación entre el 

estrés académico y la agresión en los adolescentes. 

Por lo expuesto anteriormente se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 

relación entre el estrés académico y la agresión en adolescentes de una 

Institución Educativa Pública de Trujillo? 

La importancia de la realización de esta investigación, radica en la posible 

relación que podría existir entre el estrés académico y agresión en los 

adolescentes, considerando que estas variables pueden afectar el 

desenvolvimiento de ellos en el ámbito educativo. Para este trabajo se han 

tomado como referencias antecedentes teóricos y estudios realizados en años 

anteriores, sin embargo, es importante precisar que se han realizado muy pocos 

estudios acerca del estrés académico y la agresión enfocados en los 

adolescentes. Es por ello, que los resultados de esta investigación aportarán 

información nueva, precisa y de fácil interpretación debido a que serán 

presentados mediante índices de correlación. Además, con estos datos se 

espera contribuir a que en el futuro se desarrollen programas de intervención 

destinados a reducir los niveles de estrés y agresión en los adolescentes, 

mejorando su desempeño educativo. 

El objetivo general que se planteó fue determinar la relación entre el estrés 

académico y la agresión en adolescentes de una Institución Educativa Pública 

de Trujillo; además como objetivo específico se busca establecer la relación 

entre estresores, síntomas (reacciones), estrategias de afrontamiento y agresión 

verbal, agresión física, hostilidad e ira en adolescentes de una Institución 

Educativa Pública de Trujillo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En cuanto a investigaciones anteriores realizadas por diversos autores 

nacionales, al enfocarse en ambas variables en adolescentes se encontró que 

existió una correlación entre estas variables.  

Los resultados de dos estudios desarrollados en Lima hallaron una relación 

directa y significativa entre la agresividad y el estrés académico en los 

adolescentes de la Provincia Constitucional del Callao con un valor de r= .473, 

de igual forma, se halló una relación positiva entre estrés académico y 

agresividad en estudiantes de educación secundaria además una relación 

directa y significativa en cada una de sus dimensiones de un colegio particular y 

estatal de punta negra con un valor de r= .166 (Acosta, 2018 y De la Peña, 2018). 

Además, en Chimbote en los adolescentes de una institución educativa nacional 

de esta ciudad se encontró una relación entre las dimensiones de estilos de 

afrontamiento y agresividad, las cuales fueron el no afrontamiento, 

autoinculparse, reservado para sí mismo y buscar ayuda profesional, 

evidenciando una correlación positiva débil con valores de r= -.57 y .26 

(Gutiérrez, 2016).  

Según el análisis de los antecedentes presentados, se evidenció que esta 

problemática es recurrente en los estudiantes. Por lo tanto, es de gran 

importancia la realización de esta investigación sobre la presencia de estrés y 

agresión en adolescentes. Para poder comprender en qué consisten ambas 

variables hemos tomado como referencia a diversos autores que han buscado 

definirlas de la manera más concreta posible. Considerando que con el 

transcurso de los años han surgido nuevos aportes a las definiciones inicialmente 

planteadas.  

En cuanto al estrés, Pérez, Echauri y Salcedo (2000) manifiestan que se da por 

medio de síntomas como la tristeza, irritabilidad, angustia, cansancio, 

negativismo, preocupación excesiva, insomnio, problemas digestivos, tensión 

muscular, sudoración, dolores en el cuerpo y aumento del ritmo cardiaco, los 

cuales dificultan el desarrollo de actividades cotidianas. 
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 Por ello, es importante tener en cuenta que este se produce cuando la persona 

siente una presión excesiva que le es difícil de controlar y es producido por las 

exigencias del medio y las capacidades que tiene para enfrentarlas (Stavroula, 

2004).  

Así mismo, el estrés es entendido cómo una respuesta del cuerpo en la que se 

generan cambios a nivel fisiológico ante un hecho que la persona pueda percibir 

como una exigencia o amenaza la cual implique un cambio. De igual forma, 

señala que existen dos fuentes principales generadoras de estrés, los agentes 

estresantes internos y los externos (Naranjo, 2009). 

La primera son los agentes estresantes externos los cuales abarcan el entorno 

de la persona, y la segunda fuente de estrés está relacionada con los agentes 

estresores internos es decir propios de la persona, como personalidad, 

creencias, fortaleza para afrontar problemas, entre otros. 

De igual forma, según Márquez (2013) el estrés puede producir problemas físicos 

que afectan nuestra salud, los cuales van desde dificultades cardiacas, 

respiratorias y sexuales. Además de problemas emocionales y psicológicos, 

incluso puede generar el uso de drogas o alcohol y dificultades para relacionarse 

de manera satisfactoria con los demás. 

En relación a esto, Venegas (2018), da un nuevo aporte señalando que además 

de que el estrés es una respuesta fisiológica de vital importancia, este está 

destinado a solucionar o enfrentar un problema en el menor tiempo posible y 

mientras más tiempo se demore en solucionar esta situación el estado de alerta 

se mantendrá produciendo malestares físicos y emocionales. 

En cuanto al estrés académico específicamente, Martínez y Díaz (2007) 

mencionan que el estrés se produce en cualquier actividad o contexto en el que 

una persona se desenvuelve, dependiendo de las condiciones a las que esté 

sometida. Es por esta razón, que este problema también ocurre en el contexto 

educativo, asumiendo el nombre de estrés académico o escolar. El cual definen 

como el malestar, ya sea físico o emocional que un estudiante puede presentar 

debido a la presión que el contexto educativo ejerce sobre él, generándole un 

bajo rendimiento escolar, dificultades para la resolución de problemas de forma 

eficaz y dificultades para relacionarse con sus docentes y compañeros.  
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Además se debe tener en cuenta que ocurre cuando los estudiantes necesitan 

afrontar las exigencias de los centros de educación utilizando los recursos físicos 

y neurocognitivos con los que cuentan para tener un adecuado rendimiento 

escolar (Alfonso, Calcines, Monteagudo y Nieves, 2015). 

Así mismo, para Berrio y Mazo (2011) el estrés académico es una respuesta 

cognitiva, fisiológica, afectiva y comportamental generada por presiones 

académicas, y a pesar de que empezó a estudiarse en los años 90, es un tema 

nuevo de gran importancia para las ciencias de la salud que requiere ser más 

investigado, ya que además de generar malestares físicos afecta el rendimiento 

académico en los diversos grados de estudio. 

Por otro lado, el estrés académico también puede ser entendido como una fase 

de cambios en los componentes de la enseñanza y aprendizaje, mediante un 

grupo de mecanismos de fácil adaptación tanto individual como institucional 

provocada por las exigencias académicas cambiantes, por lo tanto influye en los 

estudiantes pero también en los docentes quienes están constantemente 

intercambiando información entre sí en el proceso de la enseñanza (Román y 

Hernández, 2011).  

En el estrés académico el estudiante al interactuar con su entorno se ve expuesto 

a estresores tanto externos o ambientales, como internos es decir con sus 

capacidades, para ello se debe considerar la importancia que tenga para el 

estudiante esta situación y que tan seguro se siente de poder superarla con los 

recursos que cuenta, a menudo se genera por la alta carga de tareas, los 

exámenes, la competencia entre compañeros por ser el alumno más destacado, 

la presión de los padres o los malos hábitos de sueño y alimentación (Maturana 

y Vargas, 2015).   

Del mismo modo, estos autores mencionan que existen dos maneras en las que 

se manifiesta, la primera se da cuando el individuo encuentra los recursos 

intrínsecos necesarios para solucionar un problema y la valoración que le da 

aumenta su nivel de confianza y la segunda se produce cuando la persona 

considera que no podrá afrontar la situación generándole una sensación de 

pérdida de control, la cual afectará su energía física, su nivel cognitivo y 

desbalance emocional (Maturana y Vargas, 2015).   
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Debido a la frecuencia del estrés en diversas áreas de desarrollo de la persona, 

este tema ha sido abordado por diferentes teorías, dentro de las cuales destacan 

la teoría Transaccional, el enfoque fisiológico, el enfoque social y el enfoque 

Sistémico Cognoscitivo. La teoría Transaccional considera que el estrés se 

produce cuando los recursos con los que cuenta una persona son insuficientes 

para cumplir con las demandas sociales (Gómez, 2005).  

Así mismo, Martínez y Díaz (2007) señalan que el enfoque fisiológico establece 

que el estrés es una respuesta orgánica la cual es producida por factores 

internos del organismo. Por otro lado, menciona que el enfoque social establece 

que el estrés se produce por factores externos es decir que el estrés ocurre 

mediante la interacción de la persona con el entorno que lo rodea, el cual le 

brinda un estímulo.  

Y uno de los modelos más recientes sobre estrés, es el Sistémico Cognoscitivo 

planteado por Barraza (2006), quien se basa en los supuestos sistémicos y 

cognoscitivista, para luego plasmarlos en su modelo. Es decir, parte de la idea 

de que la persona pertenece a un sistema con el que se relaciona y utiliza el 

supuesto cognoscitivo para explicar los procesos psicológicos mediante los 

cuales la persona luego de interactuar con su entorno toma una decisión para 

actuar de una forma determinada. 

Por lo tanto, este enfoque considera al estrés como un proceso psicológico, 

sistémico y adaptativo.  El cual identifica tres componentes principales del estrés, 

el primero es el contacto de la persona con el entorno que lo rodea, el segundo 

es la valoración que le da el ser humano a esta situación y el último elemento 

son aquellos cambios que se producen en el organismo (Barraza, 2007). 

De acuerdo a Barraza (2006) en el primer componente están las situaciones o 

hechos que la persona puede interpretar como peligrosas para sí mismo, el 

segundo componente consiste en la valoración que le da el ser humano a esta 

situación en base al nivel de amenaza que signifique para sí mismo y el tercer 

componente está referido a los cambios que genera el organismo como parte de 

su preparación para actuar frente a esta amenaza. 

Por otro lado, para poder entender en que consiste la agresión es importante 

diferenciarla de la violencia; en cuanto a esto, Veccia, Levin Y Waisbrot (2012) 
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manifiestan que la violencia está conformada por aquellas acciones que se 

cometen contra alguien más débil, provocándole un daño ya sea leve o grave. 

En cambio la agresión es una respuesta frente a un estímulo que signifique o 

considere amenazante para la persona.  

Con respecto al término agresión, este es usado con frecuencia para explicar 

conductas violentas, existiendo una confusión entre ambos términos; al respecto 

Martínez (2016) indica que la agresión es una pulsión innata, donde se modula 

con la evolución y esta es una característica que los seres humanos comparten 

con los animales; a diferencia de la violencia que está relacionada al entorno 

social y cultural de la persona, debido a que predispone al ser humano a actuar 

de manera más o menos violenta.  

Por ello, Castillo (2006) manifiesta que la agresión ha acompañado a los seres 

humanos durante el transcurso de los años, debido a que es una característica 

innata como respuesta a diferentes factores genéticos, biológicos, sociales y 

culturales.  

Además, la agresión tiene tres características principales, la primera es su 

carácter intencional, es decir que tiene un fin definido, la segunda característica 

son las consecuencias negativas las cuales van a tener efecto sobre el objetivo 

al que esté enfocado esta conducta y la última característica es la variedad 

expresiva, es decir la forma en la que se va a manifestar, ya sea física o verbal 

(Carrasco y Gonzales, 2006). 

Así mismo, Tuzet (2018) menciona que la agresión viene a ser una respuesta 

innata frente a algún tipo de reacción primaria como la angustia o el miedo que 

se presenta en una situación por la que está pasando la persona. Por otro lado, 

una de las manifestaciones de la agresión viene a ser la violencia definiéndola 

como una conducta agresiva injustificada que se presenta de manera constante 

sobre todo si tiene la finalidad de hacer algún tipo de daño. 

Debido a su complejidad este tema ha sido abordado desde diferentes teorías 

entre las principales encontramos a la teoría Neurocognitiva y la teoría de 

Aprendizaje Social. Según De los Santos (2015) la teoría Neurocognitiva se basa 

las reacciones agresivas como parte del funcionamiento interno del organismo, 
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para ello centró su estudio en las respuestas cognitivas frente a diversos 

estímulos estresantes.  

En especial se centra en la función de los lóbulos frontales de la corteza cerebral 

y los componentes subcorticales, los cuales influyen en las conductas 

inhibiéndolas o activándolas y afectan el estado emocional de las personas, 

generando que la persona reaccione con agresión frente a algún estímulo. 

También existe, la teoría de Aprendizaje Social propuesta por Bandura, 

considera que la agresividad es aprendida mediante la observación y llegará a 

perfeccionarse a través de los refuerzos sociales frente a estas conductas. Los 

niños imitan una conducta agresiva si esta es observada en su entorno, incluso 

por medio de los personajes de televisión, videojuegos y caricaturas. La 

repetición de esta conducta dependerá de las experiencias que tengan al actuar 

de forma agresiva, en relación si esta es recompensada o castigada (Nevid, 

2011; Carrasco y Gonzales, 2006).  

Además, según Orpinas & Frankowski (2001) los adolescentes al no conocer 

cómo solucionar las dificultades que viven durante este periodo, el estrés 

conduce a tener conductas no adecuadas, una de ellas es la agresividad. Al 

llegar a esta etapa, el adolescente podría adquirir rápidamente distintas 

cualidades cognitivas y emocionales como un adulto. Debido a esto su 

comportamiento se basa en la búsqueda de algo nuevo, a pesar de la poca 

experiencia que se tiene poseen un juicio nublado y una impulsividad elevada. 

Como resultado genera que la impulsividad en esta etapa no sea controlada a 

diferencia la edad adulta, lo que conlleva a generar en el adolescente 

inseguridad, problemas actitudinales en la escuela y asimismo llegar a una vida 

familiar conflictiva.   

III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 
 

El tipo de investigación elegido fue cuantitativo, debido a que los valores de las 

variables al ser medidos pueden expresarse de forma numérica y en diversos 

grados. De igual forma, se empleó un diseño transversal, el cual permite realizar 
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investigaciones de hechos en un momento específico del tiempo (Carrasco, 

2007). Y se hizo uso de un estudio correlacional simple, basado en explorar una 

relación funcional entre dos o más variables que se encuentran en estudio. (Ato, 

Benavente y López, 2013). 

3.2.  Variables y Operacionalización 
 

Las variables que se han considerado en el presente estudio son el estrés 

académico y la agresión. La primera variable es considerada como un proceso 

psicológico, sistémico y adaptativo, frente a una situación percibida como una 

amenaza (Barraza, 2007). Y se midió a través de las puntuaciones obtenidas del 

Inventario de SISCO del Estrés Académico, el cual tiene tres dimensiones, la 

primera son los estresores, esta consta de 8 ítems, la segunda son los síntomas 

o reacciones y tiene 15 ítems, la última dimensión son las estrategias de 

afrontamiento que consta de 6 ítems. 

La otra variable de estudio es la agresión, la cual se define como la acción que 

genera estímulos dañinos a otro organismo (Buss, 1961). Esta se midió a través 

de las puntuaciones obtenidas del Cuestionario de Agresión que tiene cuatro 

dimensiones, la agresividad física que consta de 9 ítems, la agresividad verbal 

que tiene 5 ítems, la hostilidad que consta de 8 ítems e ira que tiene 7 ítems. 

La escala de medición que se consideró para ambas variables fue la Ordinal, ya 

que esta permite que los valores de la escala lleguen a representar grupos a los 

que pertenecen existiendo un orden más no una cantidad mensurable 

(Orlandoni, 2010). 

3.3.  Población, Muestra, Muestreo y Unidad de Análisis  
 

En la presente investigación se hizo uso de la población objetivo por 

consideraciones prácticas, ya que permitió acceder a la población en función a 

sus características y recursos que requieran los investigadores (Arias, Villasís y 

Miranda, 2016); siendo así una población asequible la cual estuvo conformada 

por 580 adolescentes de secundaria de una institución educativa pública de 

Trujillo, de 3° a 5° grado. 
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Los criterios de inclusión que fueron considerados en esta investigación 

consistieron en adolescentes de secundaria de una institución educativa pública 

de Trujillo de 3° a 5° grado que desearon participar, que contaban con una 

computadora o dispositivo móvil con acceso al servicio de internet que les 

permitiera acceder a las encuestas virtuales a través de un enlace proporcionado 

previamente y sus edades estuvieron comprendidas entre los 14 y 18 años. Los 

criterios de exclusión estuvieron enfocados en los alumnos que consideraron no 

presentar síntomas de estrés al marcar el ítem número uno del cuestionario 

usado para medir esta variable, de igual forma, no fueron tomados en cuenta los 

participantes que no respondieron a todos los ítems de los dos cuestionarios.  

En cuanto a la determinación de la muestra, el tipo de muestreo empleado fue el 

no probabilístico por conveniencia, el cual según Niño (2011) es adecuado 

porque contribuye a seleccionar una parte de la población que cumpla con un 

criterio establecido previamente, es decir el investigador selecciona la muestra 

que más le conviene  para su investigación; así mismo, Antonie, Moret, Regnault, 

Sbille y Hardouin (2014) determinaron las proporciones del tamaño de la muestra 

clasificándolo como: 100 (pobre), 200 (regular), 300 (bueno), 500 (muy bueno) y 

≥1000 (excelente); por  lo que se cree conveniente utilizar el tamaño de la 

muestra con 202 adolescentes. 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

La técnica de recolección de datos que se empleó fue la encuesta, la cual 

consiste según Carrasco (2007), en una técnica de investigación que permite 

indagar, explorar y recoger datos a través de preguntas plasmadas de forma 

directa o indirectamente a los sujetos en los cuales está enfocada la 

investigación.  

El primer instrumento es el Inventario SISCO del estrés académico, este permitió 

medir la variable de estrés académico, el cual fue adaptado por Quito (2019) en 

la ciudad de Lima. Este instrumento fue elaborado en México por Barraza (2007) 

en estudiantes de post grado, este está dividido en 3 dimensiones. 

En cuanto a los resultados de validez y confiabilidad del instrumento, este contó 

en un inicio con un total de 41 ítems, sin embargo luego de realizar el proceso 
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de verificación de consistencia interna, se determinó que 10 de los ítems 

presentaban una correlación no significativa, siendo eliminados 10 ítems por este 

motivo, uno de la primera dimensión,6 ítems de la segunda y 3 de la tercera, 

quedando el inventario finalmente constituido por 31 ítems, incluyendo al inicio 

un ítem dicotómico, el cual es como un filtro que permite establecer si el sujeto 

va responder el cuestionario o no. De igual forma se obtuvo un alfa de Cronbach 

general de .90 y por dimensiones, se evidenciaron resultados de .85 para la 

dimensión de estresores, .91 para síntomas y .69 para estrategias de 

afrontamiento (Barraza, 2007). 

Debido a la importancia de contar con un instrumento como este adecuado para 

ser utilizado en el Perú, Quito (2019) realizó la adaptación del inventario SISCO 

del Estrés Académico en la ciudad de Lima, para ello empleó una muestra de 

977 estudiantes de nivel secundario de sexo femenino, de edades entre 11 a 17 

años del 1° al 5° grado de secundaria. Para la distribución de los ítems se 

mantuvo la numeración establecida por Barraza. 

En los resultados de la adaptación, para determinar la confiabilidad del 

instrumento se empleó el alfa de Cronbach y el coeficiente de Omega de 

McDonald, se obtuvo valores entre .8 a 1 y .6 a .79 respectivamente, los cuales 

indicaron una confiabilidad adecuada.  

Además, se hizo un análisis de validez de contenido empleando la V de Aiken, 

aquí se obtuvo puntajes de 1.00 para la mayoría de los ítems excepto para los 

ítems 18, 19, 20, 26, 31 que alcanzaron un puntaje de .97 según el criterio de 

jueces; de igual forma, se realizó un análisis de ítems en el que el Índice de 

Homogeneidad Corregido obtuvo valores superiores a .2. Su validez de 

constructo se comprobó mediante el análisis factorial confirmatorio, en su 

realización final se obtuvo un ajuste de bondad absoluto de 2.982, CFI de .921, 

GFI de .924; así mismo, se realizó el análisis factorial confirmatorio, en el cual el 

valor de KMO  fue de .945. Adicionalmente se estableció un baremo para 

adolescencia temprana desde los 11 a 14 años y adolescencia tardía desde los 

15 a 17 años.  

Por otro lado, el segundo instrumento escogido fue el Cuestionario de Agresión 

de Buss y Perry (1992) el cual fue creado por autores de nacionalidad 
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estadounidense y a lo largo de los años ha tenido diversas adaptaciones; entre 

estas destaca la que realizaron Andreu, Peña y Graña (2002) en España, de 

igual forma Matalinares et.al (2012) realizaron una adaptación en el Perú. 

El cuestionario adaptado por Andreu, Peña y Graña (2002) está formado por 4 

escalas, agresividad física, agresividad verbal, hostilidad e ira así mismo el 

instrumento consta de un total de 29 enunciados donde los ítems presentan una 

escala de tipo Likert del 1 al 5 para determinar aquellos comportamientos 

agresivos en cada uno de los estudiantes llegando a describirse como 

completamente falso para mí (1), bastante falso para mí (2), ni verdadero ni falso 

para mí (3), bastante verdadero para mí (4) y completamente falso para mí (5), 

teniendo en cuenta los ítems inversos (15 y 24). 

En los resultados de adaptación de la versión española, la muestra estuvo 

conformada por 1382 personas donde la edad promedio de ambos sexos fue de 

18,77 con una desviación estándar de 2,97 y los coeficientes de fiabilidad total 

llegaron a ser de .88 también en la sub escala de agresión física obtuvo .86, la 

sub escala ira .77 por otro lado, la escala de agresión verbal y hostilidad fue de 

.68 y 72. 

En cuanto a la validez de constructo se obtuvo como resultado la eliminación de 

un componente (agresión) que explica el 60,819% de la varianza total 

acumulada, evidenciando una estructura compuesta por un factor que agrupa a 

sus cuatro componentes.  

Por otro lado, en la adaptación peruana realizada por Matalinares, et al. (2012), 

la muestra del estudio consistió en 3,632 adolescentes de 10 a 19 años de 

instituciones educativas públicas de la costa, sierra y selva del Perú. 

Las cargas factoriales indican el grado de correspondencia entre la variable y el 

Factor (Agresión) llegando hacer representativa. A la variable ira se le atribuye 

la carga factorial de .81, siendo la más alta, en el caso de agresión física .773, 

en agresión verbal .770 y hostilidad .764. 

Además en la escala general se obtuvo un coeficiente de fiabilidad elevado (α= 

.836), con respecto a las sub escalas, la agresión física fue de (α= .683), agresión 

verbal (α= .565), Ira (α= .552) y Hostilidad (α= .650). 
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3.5.  Procedimiento 

 

Para la realización de esta investigación fue necesario contactar a la directora 

del colegio, sin embargo, las coordinaciones se realizaron a través de la 

subdirectora quien indicó enviar un documento formal solicitando el permiso. 

Para ello, se recurrió a la universidad quienes facilitaron la carta de permiso 

dirigida al colegio donde se aplicarían los instrumentos de investigación siendo 

enviada a la Institución Educativa, la cual aceptó el permiso para aplicar las 

encuestas de manera virtual. Previamente se realizó mediante Google Drive la 

redacción de las encuestas y al ser aceptado el permiso estas fueron enviadas 

a la subdirectora a través de un link quien se encargó de distribuirlo en las 

reuniones virtuales que tuvo con cada docente de tal modo sea llegado a los 

grupos de cada grado y sección de los alumnos. 

3.6.  Método de análisis de datos 
 

Para realizar el análisis de datos se utilizaron los programas Excel 2016 y SPSS 

25, además como paso previo se empleó la estadística descriptiva, la cual según 

Uribe (2004) se encarga de la descripción de los datos, especificando el tipo de 

medida y las operaciones realizadas, de forma que la información que se 

presente este organizada y sintetizada, en base a la relación de los datos, su 

distribución, jerarquía y forma de presentación.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la estadística descriptiva 

comprende a las medidas de tendencia central, la medida de dispersión y análisis 

de distribución de datos. Las medidas de tendencia central son puntos de 

distribución, los cuales consideran los valores medios y centrales. Y la medida 

de dispersión es la estadística que permite conocer la distancia o número de 

unidades en la escala de medición. Por último, está en análisis de distribución 

de datos se encuentran la asimetría y la curtosis. La primera indica lo plana o 

elevada que es una curva, mientras que la asimetría nos permite conocer en 

base a nuestros datos cuanto se parecen estos a una distribución teórica 

conocida como curva normal. 

Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar si 

la distribución muestral era normal o por el contrario había ausencia de 
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normalidad. Luego de obtener los resultados se optó por el análisis no 

paramétrico correspondiente al coeficiente de Spearman. 

De igual forma, para Castillo y Alegre (2015) el tamaño de efecto es importante 

en una investigación, debido a que mide el grado en que se manifiesta el 

fenómeno de interés del estudio; para ello Cohen (1998) estableció tres criterios 

que se deben tener en cuenta para medirlo, es así que los valores similares a 

.10 serán considerados pequeños, a .30 medianos y a .50 grandes. De la misma 

manera, el intervalo de confianza es importante, ya que consiste en una 

probabilidad definida en base a un parámetro que se va a posicionar en un 

determinado intervalo, para el cual se utilizó en la presentación un nivel de 

confianza de .95, y este a la vez se evidenció unidades de desviación estándar 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por último es importante precisar que 

los resultados fueron presentados en tablas según el modelo de las normas APA. 

3.7.  Aspectos Éticos 
 

Los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta para la presente investigación 

fueron el artículo 35°, 49° y el artículo 60°del Código de Ética y Deontología del 

Colegio de Psicólogos del Perú (2017).  Estos artículos establecen que se debe 

mantener el anonimato de las personas al ser utilizada su información como 

parte de una investigación y se les debe brindar la información necesaria a los 

participantes acerca del propósito y la finalidad de los instrumentos de evaluación 

que se les aplicará de tal modo cada psicólogo debe asumir su rol profesional 

con responsabilidad, ética y científica hacia la sociedad. Es por ello, que la 

aplicación de los instrumentos se realizó de manera virtual, mostrando en la 

página principal una breve descripción del propósito y se permitió decidir a los 

alumnos mediante una opción si deseaban participar, así mismo, se obtuvieron 

las respuestas con los datos generales de los estudiantes como la edad, grado 

y sección, de tal modo que la información que se recolectó fue confidencial y de 

acuerdo el propósito de la investigación.  
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IV. RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se observa que al realizar la prueba de normalidad, se obtuvieron 

en su mayoría valores inferiores a .05 denotando una ausencia de normalidad 

en la distribución muestral, por lo tanto esta información sirvió como base para 

trabajar con Spearman y para la posterior elaboración de la tabla de correlación 

de las variables. 

Dimensión 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico Sig 

test de estrés académico 

Estresores .93 .000 

Síntomas .106 .000 

Estrategias de 

Afrontamiento 
.075 .007 

Total 0.73 .000 

test de agresión 

Agresión física .047 .000 

Agresión verbal .092 .000 

Hostilidad .057 .200 

Ira .079 .004 

Total .047 .200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
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En la tabla 2 se encontró que las variables de estrés académico y agresión 

obtuvieron un valor de .409, el cual muestra una correlación positiva débil. De 

igual forma, la dimensión de síntomas tiene una correlación positiva débil de .484 

y .470 con hostilidad e ira. Por otro lado, la dimensión de estrategias de 

afrontamiento tiene una correlación inversa con las dimensiones de agresión. Así 

mismo, el tamaño del efecto alcanzado en la correlación de la mayoría de las 

dimensiones fue pequeño debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a 

.30, excepto en las dimensiones de estresores y hostilidad donde se obtuvo un 

tamaño de efecto mediano de .31. 

Test estrés 

académico 

test de agresión 

Resultados 
Agresión 

física 

Agresión 

verbal 
Hostilidad Ira Total 

Estresores 

Spearman .111 .263 .185 .144  

 .064* .000 .003 .006  

Cohen .010 .007 .031 -.020  

     
 
 

 

Síntomas 
Spearman ,364 .437 .484 .470  

 .000 .000 .000 .000  
Cohen -.006 -.001 -.009 -.003  

     
 
 

 

Estrategias de 

Afrontamiento 

Spearman -.288 -.068 -.203 -.231  

 .000 .220 .002 .002  
Cohen -.016 .008 .029 .006  

     
 
 

 

Total 
Spearman     .409 

     .000 
Cohen     .000 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Correlación entre el test de estrés académico y agresión 
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V. DISCUSIÓN  

 

Esta investigación se realizó con el fin de determinar la relación entre el estrés 

académico y la agresión en adolescentes de una Institución Educativa Pública 

de Trujillo, empleando una muestra de 202 estudiantes de 3ero a 5to grado de 

secundaria, las edades estuvieron comprendidas entre los 14 a 18 años.  

Para ello, se analizó la distribución de los datos empleando la asimetría y la 

curtosis, aquí se pudo observar que los resultados tienen una distribución 

asimétrica, se agrupan en su mayoría hacia la parte izquierda de la media, 

mientras que en el lado derecho existen frecuencias menores, observando una 

tendencia de curva plana en la presencia de las variables (Oviedo, 2013; 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014) lo cual nos indica una asimetría positiva 

encontrando la presencia dispersa de ambas variables en nuestra muestra. 

Así mismo, previamente se analizó la confiabilidad de los resultados de los 

instrumentos mediante el Alfa de Cronbach, los cuales fueron mayores a .6 en 

ambos cuestionarios, indicando un índice de confiabilidad suficiente para 

continuar con la investigación, ya que los instrumentos aplicados fueron 

adecuados para la población (Navarro, 2019).  

En cuanto al objetivo general en esta investigación, se analizó la correlación de 

las variables de estrés académico y agresión obteniendo un valor de .409, el cual 

muestra una correlación positiva débil, de acuerdo a los valores establecidos por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014). Además, el tamaño del efecto 

alcanzado en la correlación de la mayoría de las dimensiones fue pequeño 

debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a .30, excepto en las 

dimensiones de estresores y hostilidad donde se obtuvo un tamaño de efecto 

mediano de .31; para determinar ello empleamos los valores establecidos por 

Cohen (1998) para medirlo, es así que los valores similares a .10 serán 

considerados pequeños, a .30 medianos y a .50 grandes. Este resultado 

concuerda con Acosta (2018) quien obtuvo en su investigación una relación 

directa y significativa entre el estrés académico y la agresión (r=.473; p<.05).  En 

relación a esto, Orpinas & Frankowski (2001) manifiestan que los adolescentes 

al no conocer cómo solucionar las dificultades que viven durante el periodo 

académico, este estrés los conduce a tener conductas no adecuadas y una de 

ellas es la agresión.  
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De igual forma, en cuanto al objetivo específico, se analizó la correlación de cada 

una de las dimensiones de estrés académico y agresión, teniendo en cuenta los 

valores de correlación de -.10 se considera negativa muy débil, -.25 negativa 

débil, -.50 negativa media, -.75 negativa considerable, -.90 negativa muy fuerte; 

por otro lado si es .10 es positiva muy débil, .25 débil, .50 media, .75 

considerable, .90 muy fuerte y 1 perfecta (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

 

En la dimensión de estresores y agresión física, hostilidad e irá se halló una 

correlación positiva muy débil menor a .25, por otro lado, con la dimensión de 

agresión verbal presentó una correlación positiva débil de .263. Además, el 

tamaño del efecto alcanzado en la correlación de las dimensiones fue mediano 

debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a .50. Los resultados 

concuerdan con la investigación realizada por Acosta (2018) quien obtuvo una 

correlación positiva débil con todas las dimensiones de agresión, al hallar valores 

menores a .50. Con respecto a ello, Stavroula (2004) manifiesta que el estrés se 

produce cuando la persona siente una presión excesiva que le es difícil de 

controlar y es producido por las exigencias del medio y las capacidades que tiene 

para enfrentarlas. Además, Veccia, Levin Y Waisbrot (2012) señalan que la 

agresión es una respuesta frente a un estímulo que signifique o considere 

amenazante para la persona. Es por ello, que mientras más situaciones 

estresantes ocurran las manifestaciones de agresión incrementarán. 

 

Así mismo, la dimensión de síntomas obtuvo una correlación positiva débil menor 

a .50 con las dimensiones de agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira. De 

igual forma, el tamaño del efecto alcanzado en la correlación de las dimensiones 

fue pequeño debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a .30.  De igual 

forma, estos resultados concuerdan con la investigación realizada por Acosta 

(2018) quien halló una correlación positiva débil con todas las dimensiones de 

agresión, al obtener valores menores a .50. En relación a esto, Venegas (2018), 

da un nuevo aporte señalando que además de que el estrés es una respuesta 

fisiológica de vital importancia, este está destinado a solucionar o enfrentar un 

problema en el menor tiempo posible y mientras más tiempo se demore en 
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solucionar esta situación, el estado de alerta se mantendrá produciendo 

malestares físicos y emocionales. Así mismo, De los Santos (2015) manifiesta 

que para la teoría Neurocognitiva las reacciones agresivas son parte del 

funcionamiento interno del organismo, para ello centró su estudio en las 

respuestas cognitivas frente a diversos estímulos estresantes. Por lo tanto, al 

estar los alumnos sometidos a situaciones de estrés, los síntomas que 

manifiesten pueden contribuir a que aparezcan en ellos expresiones de agresión. 

 

Sin embargo, la dimensión de estrategias de afrontamiento presentó una 

correlación negativa muy débil menor a -.25 con las dimensiones de agresión 

verbal, hostilidad e ira. En cuanto a la dimensión de agresión física se halló una 

correlación negativa débil de -.288. De igual forma, el tamaño del efecto 

alcanzado en la correlación de las dimensiones fue pequeño debido a que los 

valores obtenidos fueron inferiores a .30.  Esto no concuerda con los resultados 

hallados por Gutiérrez (2016) quien al realizar el análisis encontró una 

correlación positiva débil entre estrategias de afrontamiento y las dimensiones 

de agresión, lo cual estuvo relacionado a que la población con la que trabajó 

empleaban más los estilos de no afrontamiento. De acuerdo a Maturana y Vargas 

(2015) el estrés académico se produce al interactuar el estudiante con su entorno 

en el que se ve expuesto a estresores tanto externos, como internos, para ello 

se debe considerar la importancia que tenga para el estudiante esta situación y 

que tan seguro se siente de poder superarla con los recursos que cuenta. De 

igual forma, Tuzet (2018) menciona que la agresión viene a ser una respuesta 

innata frente a algún tipo de reacción primaria como la angustia o el miedo que 

se presenta en una situación por la que está pasando la persona. Por lo tanto, si 

el estudiante tiene estrategias de afrontamiento adecuadas frente al estrés, las 

muestras de agresión disminuirán al sentirse seguro de poder afrontar la 

situación que percibe como una amenaza. 

Luego de analizar todos los resultados obtenidos, se pudo determinar que 

mientras haya presencia de estrés habrá probabilidad de que esté se manifieste 

en la población de manera recurrente mediante la hostilidad y la ira, cabe resaltar 

que en cuanto a las estrategias de afrontamiento se evidenció que las 

expresiones de agresión disminuirán si estas son puestas en práctica.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Existe una correlación positiva débil entre las variables de estrés 

académico y agresión. 

- En la dimensión de estresores y agresión física, hostilidad e irá se halló 

una correlación positiva muy débil, por otro lado, con la dimensión de 

agresión verbal presentó una correlación positiva débil, el tamaño del 

efecto alcanzado en la correlación de las dimensiones fue mediano 

debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a .50. 

- La dimensión de síntomas obtuvo una correlación positiva débil con las 

dimensiones de agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira, el 

tamaño del efecto alcanzado en la correlación de las dimensiones fue 

pequeño debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a .30. 

- La dimensión de estrategias de afrontamiento presentó una correlación 

negativa muy débil con las dimensiones de agresión verbal, hostilidad e 

ira, el tamaño del efecto alcanzado en la correlación de las dimensiones 

fue pequeño debido a que los valores obtenidos fueron inferiores a .30. 
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VII. RECOMENDACIONES 

  

- Continuar realizando investigaciones en la ciudad de Trujillo con el 

objetivo de ampliar la información sobre este tema teniendo en cuenta 

instituciones públicas de nivel secundario que presenten estas variables. 

- Se recomienda al área de psicología implementar estrategias de 

intervención destinado a disminuir los síntomas de estrés en los alumnos, 

los cuales dificulten su desempeño académico.  

- Se recomienda a las autoridades educativas coordinar con los entes 

competentes, a efectos de realizar con los profesionales de psicología 

talleres de Inteligencia Emocional, los cuales puedan ayudar a un mejor 

manejo de la hostilidad y la ira en los alumnos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones 
Escala de 
Medición 

 
 
 
ESTRÉS 
ACADÉMICO 

Es un 
proceso 
psicológico, 
sistémico y 
adaptativo, 
frente a una 
situación 
percibida 
como una 
amenaza.   
(Barraza, 
2007).  

El estrés 
académico se 
mide a través 
de las 
puntuaciones 
obtenidas del 
Inventario de 
SISCO del 
Estrés 
Académico, el 
cual tiene 
como 
dimensiones 
estresores, 
síntomas y 
estrategias de 
afrontamiento 
del Inventario. 
 

 Estresores: 
Situación 
interpretada 
como 
peligrosa, 
luego de la 
interacción 
con el 
entorno (8 
ítems). 

 Síntomas 
(Reacciones
): Cambios 
en el 
organismo 
para 
enfrentar las 
amenazas. 
(15 ítems) 

 Estrategias 
de 
Afrontamient
o: Valoración 
de las 
capacidades 
de la 
persona 
para 
enfrentar la 
situación (6 
ítems). 

 
 
 
 
 
 
Escala 
Ordinal, 
permite 
que los 
valores de 
la escala 
lleguen a 
representa
r grupos a 
los que 
pertenecen 
existiendo 
un orden 
más no   
una 
cantidad 
mensurabl
e.  
(Orlandoni, 
2010).  

 
 
 
AGRESIÓN 

Se define 
como la 
respuesta 
que 
proporciona 
estímulos 
dañinos a 

La agresividad 
se mide a 
través de las 
puntuaciones 
obtenidas del 
Cuestionario 
de Agresión 

 Agresividad 
física: 
Actitud o 
instinto que 
siente una 
persona o 
grupo para 
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otro 
organismo. 
(Buss, 1961) 

teniendo como 
dimensiones 
agresividad 
física, 
agresividad 
verbal, 
hostilidad e ira 
del 
cuestionario. 
 

realizar un 
acto 
agresivo 
haciendo 
uso de la 
fuerza (9 
ítems). 

 Agresividad 
verbal: 
Reacción 
ante las 
amenazas 
externas 
usando 
palabras 
soeces, 
amenazas, 
gritos (5 
ítems). 

 Hostilidad: 
Percepción o 
creencias 
negativas 
acerca de las 
personas (8 
ítems). 

 Ira: 
Sentimientos 
que evocan 
al haber sido 
dañado o 
lastimado (7 
ítems). 
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Anexo 2: Tabla de Medida de tendencia central, dispersión e intervalo de 

confianza 

En la tabla 2 observamos que en la dimensión de síntomas el promedio fue de 

39.9 y el resultado que se aleja más del promedio es de 11.67, por otro lado se 

obtuvo un intervalo de confianza de 1.62; además en cuanto a la dimensión 

hostilidad el promedio fue de 22.4 teniendo como resultado alejado al promedio 

6.20 y un intervalo de confianza de .86. 

Tabla 2 
 
Medida de tendencia central, dispersión e intervalo de confianza  
 

Dimensiones  

Medida de tendencia central Medida de tendencia Dispersión 
Intervalo 

confianza 

Media Mediana Moda Rango Varianza 
DV Curtosis Asimetría .95 

  test de estrés académico 

Estresores  22.2 21 21 25 25.11 5.01 -.37 .30 0.70 

Síntomas 39.9 39 30 52 136.08 11.67 -.25 .46 1.62 

Estrategias de 

Afrontamiento 
19.43 20 21 20 14.20 3.77 -.11 -.10 0.52 

Total 81.5 79 72 72 245 15.65 -.07 .49 2.17 

  test de agresión 

Agresión física 20.43 20 17 35 36.91 6.08 .15 .60 0.84 

Agresión 

verbal 
11.9 12 12 17 13.82 3.72 -.32 .28 0.52 

Hostilidad 22.4 22 20 31 38.48 6.20 -.42 .05 0.86 

Ira 18.44 18 19 26 25.06 5.01 -.32 .34 0.69 

Total 73.25 74 74 89 291.47 17.07 .02 .35 2.37 
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Anexo 3: Tabla de Escala de valoración de la confiabilidad por Alfa de 

Cronbach de los cuestionarios 

 

En la tabla 3 se puede observar que al realizar el análisis de confiabilidad por 

Alfa de Cronbach se obtuvo resultados mayores a .6 en ambos cuestionarios, lo 

cual indica un índice de confiabilidad adecuado. 

 

Tabla 3 

Escala de valoración de la confiabilidad por Alfa de Cronbach de los 

cuestionarios 

 

Cuestionario N° de ítems Α 

Cuestionario estrés académico   

Estresores 8 .79 

Síntomas 15 .91 

Estrategias de Afrontamiento 6 .65 

Total 29 .89 

Cuestionario agresividad   

Agresión Física 9 .70 

Agresión Verbal 5 .68 

Hostilidad 8 .77 

Ira 7 .71 

Total 29 .88 
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Anexo 4: Inventario SISCO del estrés académico 

 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo definir las características del estrés 

académico que suele acompañar a los estudiantes durante su periodo de clases. 

Por ello se le pide responder con toda sinceridad, y así, la información que brinde 

sea de gran utilidad para el estudio con un fin investigativo, de manera que los 

datos que proporcione serán totalmente confidenciales y sólo se manejarán 

resultados globales. 

Edad: ……….  Sexo: …………………  Grado: ……….…..  Sección: ……………. 

Institución Educativa: ……………………………………………………………….. 

1.- ¿Has tenido momentos de preocupación o nerviosismo durante el transcurso 

de este semestre? 

   Sí 

   No  

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

En caso de seleccionar la alternativa “sí”, pasar a la pregunta número dos y 

continuar con las siguientes preguntas. 

2.- Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5, 

señala tu nivel de preocupación o nerviosismo. En la escala propuesta (1) es 

poco y (5) mucho. 

1 2 3 4 5 

 

3.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia te 

inquietaron las siguientes situaciones. 

 (1) 
Nunc

a 

(2) 
Rar
a 

vez 

(3) 
Alguna

s 
veces 

(4) 
Casi 

siempr
e 

(5) 
Siempr

e 

La competencia con los amigos 
del grupo 

     

Sobrecarga de tareas y trabajos 
escolares 

     

La personalidad y el carácter del 
profesor 
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Las evaluaciones de los profesores 
(Exámenes, ensayos, trabajos de 
investigación, etc.). 

     

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

     

Tiempo limitado para hacer el 
trabajo. 

     

Otra: 
____________________________
_ 
Especifique 

     

 

4.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia tuviste 

las siguientes reacciones físicas, psicológicas y comportamentales cuando 

estabas preocupado o nervioso. 

Reacciones Físicas 

 (1) 
Nunc

a 

(2) 
Rar
a 

vez 

(3) 
Alguna

s 
veces 

(4) 
Casi 

siempr
e 

(5) 
Siempr

e 

Trastorno en el sueño (insomnio o 
pesadillas). 

     

Fatiga crónica (cansancio 
permanente). 

     

Dolores de cabeza o migrañas.      

Problemas de digestión, dolor 
abdominal o diarrea. 

     

Rascarse, morderse las uñas, 
frotarse, etc. 

     

Somnolencia o mayor necesidad 
de dormir. 

     

Reacciones Psicológicas 

 (1) 
Nunc

a 

(2) 
Rar
a 

vez 

(3) 
Alguna

s 
veces 

(4) 
Casi 

siempr
e 

(5) 
Siempr

e 

Inquietud (Incapacidad de relajarse 
y estar tranquilo). 

     

Sentimientos de depresión y 
tristeza (decaído). 

     

Ansiedad, angustia o 
desesperación. 

     

Problemas de concentración.      
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Sentimientos de agresividad o 
aumento de irritabilidad. 

     

Reacciones comportamentales 

 (1) 
Nunc

a 

(2) 
Rar
a 

vez 

(3) 
Alguna

s 
veces 

(4) 
Casi 

siempr
e 

(5) 
Siempr

e 

Conflicto o tendencias a polemizar 
o discutir. 

     

Aislamiento de los demás.      

Desgano para realizar las labores 
escolares. 

     

Aumento o reducción del consumo 
de alimentos. 
Otras (especifique) 

     

 (1) 
Nunc

a 

(2) 
Rar
a 

vez 

(3) 
Alguna

s 
veces 

(4) 
Casi 

siempr
e 

(5) 
Siempr

e 

      

 

5.- En una escala del (1) al (5), donde (1) es nunca, (2) es rara vez, (3) es algunas 

veces, (4) es casi siempre y (5) es siempre, señala con qué frecuencia utilizaste 

las siguientes estrategias para enfrentar la situación que te causaba la 

preocupación o el nerviosismo. 

 (1) 
Nunc

a 

(2) 
Rar
a 

vez 

(3) 
Alguna

s 
veces 

(4) 
Casi 

siempr
e 

(5) 
Siempr

e 

Habilidad asertiva (defender 
nuestras preferencias o 

sentimientos sin dañar a otros). 

     

Elaboración de un plan y ejecución 
de tareas. 

     

Elogios así mismo.      

La religiosidad (oraciones o 
asistencia a misa). 

     

Búsqueda de información sobre la 
situación. 

     

Ventilación y confidencias 
(verbalización de la situación que 
preocupa). 

     

Otra: 
____________________________
_ 
Especifique 
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Anexo 5: Cuestionario de Agresión (AQ) 

 

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ) 

Nombres y Apellidos: _________________________________  

Edad: _____________                 Sexo: _____ 

Institución Educativa: ____________________________ Grado de Instrucción: 
_______ 

INSTRUCCIONES 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 

situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un 

aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión.  

CF = Completamente falso para mí  

BF = Bastante falso para mí  

VF= Ni verdadero, ni falso para mí  

BV = Bastante verdadero para mí  

CV = Completamente verdadero para mí 
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Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma 

como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

ÍTEMS CF BF VF BV CV 

1. De vez en cuando puedo controlar el 

impulso de golpear a otra persona.  

     

2. Cuando no estoy de acuerdo con mis 

amigos, discuto abiertamente con ellos. 

     

3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa 

enseguida. 

     

4. A veces soy bastante envidioso.      

5. Si se me provoca lo suficiente, puedo 

golpear a otra persona. 

     

6. A menudo no estoy de acuerdo con la 

gente. 

     

7. Cuando estoy enojado, muestro el enojo 

que tengo. 

     

8. En ocasiones siento que la vida me ha 

tratado injustamente. 

     

9. Si alguien me golpea, le respondo 

golpeándolo también 

     

10. Cuando la gente me molesta, discuto con 

ellos. 

     

11. Algunas veces me siento tan enojado como 

si estuviera a punto de estallar. 

     

12.  Parece que siempre son otros los que 

consiguen las oportunidades. 

     

13. Suelo involucrarme en las peleas algo más 

de lo normal. 

     

14. Cuando la gente no está de acuerdo 

conmigo, no puedo evitar discutir con ellos. 

     

15. Soy una persona apacible.      
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16. Me pregunto por qué algunas veces me 

siento tan resentido por algunas cosas. 

     

17. Si tengo que recurrir a la violencia para 

proteger mis derechos, lo hago. 

     

18. Mis amigos dicen que discuto mucho.      

19. Algunos de mis amigos piensan que soy 

una persona impulsiva. 

     

20. Sé que mis “amigos” me critican a mis 

espaldas. 

     

21. Hay que me provoca a tal punto que 

llegamos a pegarnos. 

     

22. Algunas veces pierdo el control sin razón.      

23. Desconfío de desconocidos demasiado 

amigables. 

     

24. No encuentro ninguna buena razón para 

pegar a una persona. 

     

25. Tengo dificultades para controlar mi genio.      

26. Algunas veces siento que la gente está 

riendo de mí a mis espaldas. 

     

27. He amenazado a gente que conozco.      

28. Cuando la gente se muestra especialmente 

amigable, me pregunto qué querrán. 

     

29. He llegado a estar tan furioso que rompía 

cosas. 
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Anexo 6: Carta de testigo informado 

 

CARTA DE TESTIGO INFORMADO   

 

Por medio del siguiente documento:  

Yo, Karla Elena Rodríguez Soto identificada con DNI N° 19075180, en calidad 

de Sub Directora de la Institución Educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” 

Centro Viejo, a horas 11:00 am soy testigo que las señoritas Miguel Pérez Brigitte 

de los Angeles y Nureña Morales Magna Xiomara, Alumnas del último ciclo de la 

Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad Cesar Vallejo, 

han aplicado dos instrumentos de investigación a los estudiantes de la Institución 

Educativa en mención para la realización de su tesis titulada: Estrés Académico 

y Agresión en Adolescentes de una Institución Educativa Pública de Trujillo.  

Tomando en consideración que me ha sido explicado acerca de la finalidad de 

la evaluación, así como la confidencialidad y su uso sólo con fines académicos; 

razón por la cual decido participar como testigo de su realización.  

  

              Trujillo, 11 de mayo del 2020  

  


