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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de un trabajo sistemático sobre las 

variables inteligencia emocional (IE) y el estrés escolar (EE) en una Institución 

Educativa secundaria de la provincia de Contamana ubicado en la región Loreto 

2021, el objetivo general de estudio es poder determinar cómo influye la IE en el 

EE de los estudiantes del 1° y 2° año, con este fin se usó la metodología aplicada, 

de diseño no experimental de corte trasversal, teniendo una muestra poblacional 

de 256 escolares del primero y segundo grado de secundaria. Par recoger la 

información se aplicó un cuestionario de encuesta con ítems relacionados con 

las dos variables (IE y EE). 

La información copilada fue sometida a un riguroso análisis cuantitativo y 

cualitativo cuyos resultados  fueron las siguientes: La IE interviene 

significativamente en el EE de los escolares de esta forma los adolescentes 

comprenden y expresar sus sentimientos como una manera de manifestar su 

comprensión emocional; por otra parte los escolares prestan mucha atención a 

su estado de ánimo y en ocasiones tienen dificultades para tomar decisiones, 

asimismo presentan manifestaciones físicas y psicológicas relacionadas con el 

estrés escolar. Finalmente, las situaciones académicas escolares son 

mecanismos estresores que afectan el aprendizaje cognitivo y la salud mental 

de los adolescentes. 

Palabras claves: Inteligencia Emocional - Estrés Escolar – Estresores   
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ABSTRACT 

  

The present work is the result of a systematic work on the variables 

emotional intelligence (EI) and school stress (EE) in a secondary educational 

institution in the province of Contamana located in the Loreto 2021 region, the 

general objective of the study is to determine How EI influences the EE of 1st and 

2nd year students. For this purpose, the applied methodology was used, with a 

non-experimental cross-sectional design, having a population sample of 256 first 

and second grade high school students. To collect the information, a survey 

questionnaire was applied with items related to the two variables (IE and SE). 

 

The compiled information was subjected to a rigorous quantitative and 

qualitative analysis, the results of which were the following: EI significantly 

intervenes in the EE of schoolchildren, in this way adolescents understand and 

express their feelings as a way of expressing their emotional understanding; on 

the other hand, schoolchildren pay close attention to their state of mind and 

sometimes have difficulties in making decisions, they also present physical and 

psychological manifestations related to school stress. Finally, school academic 

situations are stressful mechanisms that affect the cognitive learning and mental 

health of adolescents. 

Keywords: Emotional Intelligence - School Stress - Stressors 



 

Según la Organización Mundial de la Salud, `[ÒMS], (2020), en los 

últimos años la humanidad atraviesa una profunda crisis de su salud mental 

empeorada por los estragos de la pandemia del COVID-19, los cuales ha 

generado una serie de hechos negativos relacionados a la salud psicológica 

principalmente de los más frágiles como son los niños, niñas y adolescentes. 

Con referencia al estado psicológico del púber o adolescentes, señala 

que en esta etapa (11 a 18 años) es una de las edades más trascendentales 

de la vida, por lo tanto, es imperativo promover la salud mental y por 

consiguiente cuidarlos de los riesgos que van en contra de su integridad y 

afectar su capacidad para desarrollarse potencialmente, en este sentido es 

prioridad cuidarlos integralmente para asegurar una vida adulta saludable y 

productiva. (OMS, 2020). 

El desarrollo biológico en los adolescentes genera diferentes 

transformaciones físicas, psicológicas y sociales que marcan en un futuro la 

vida adulta, esta etapa transcurre inmersa en una serie de fenómenos como 

es la globalización, las tecnologías, la modernidad y las pocas oportunidades 

de acceso a la educación de calidad, situaciones que han generado brechas 

de inequidad entre las personas aflorando la pobreza, la delincuencia y el 

maltrato principalmente a los más jóvenes. 

En esta línea de ideas la adolescencia es un periodo que marca la 

evolución de la salud mental de toda persona del mismo modo lleva a la 

construcción de las habilidades y los hábitos sociales, entre ellos el adecuado 

manejo del tiempo libre, la autodeterminación de las horas de sueño y 

descanso, los juegos y el deporte, las amistades, cumplimiento de las tareas, 

el respeto al entorno familiar y social, manejo de las emociones, sentimientos 

y conflictos, etc.  Es una etapa donde los adolescentes construyen su 

inteligencia emocional. 

Por su parte UNICEFF (2019) en su preocupación por la infancia y la 

adolescencia señala que actualmente en los contextos donde se desenvuelven 

este importante segmento de la población han surgido cambios en la 

organización familiar y su entorno amical, las actividades diarias ocasionadas 

I. INTRODUCCIÓN 
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por algunos factores externos como son las enfermedades infecciosas entre 

ellas el COVID-19, dengue, etc. Han transformado las conductas de las 

personas. Al respecto las medidas dictadas por los gobiernos por la emergencia 

sanitarias para enfrentar la pandemia han afectado diversas dimensiones de 

las familias, entre ellas el bienestar mental de los escolares afectada por las 

cuarentenas prolongadas, el uso de materiales e insumos de protección y los 

protocolos de distanciamiento social y de bioseguridad que nunca antes se 

había experimentado. 

La pandemia, ha marcado muchas vidas, particularmente a afectando el 

equilibrio mental de los niños, adolescentes y ancianos quienes no solo 

padecieron la enfermedad también arrastran las consecuencias post covid que 

ha alterado sus conductas, emociones y prácticas cotidianas. (OMS, 2020). 

Según Sánchez (2021), señala que la COVID-19 integra una delicada 

situación para la vida de las personas por lo que es evidente su letalidad, que no 

solo ha cobrado vidas sino a dejado perdidas económicas y afectaciones de la 

salud. Sánchez reconoce que el grupo de niños y adolescentes representan ser 

los más afectados en cuanto se convierten en personas vulnerables. 

Por otro lado, la pandemia del COVID-19 ha obligado a repensar y 

adecuar diversas actividades que antes eran presenciales, entre ellas la 

implementación del trabajo y las actividades escolares remotas, poniendo en 

evidencia las falencias tecnológicas del sistema educativo y la organización del 

estado peruano. En este sentido la implementación de las clases remotas ha 

generado en los estudiantes mayor tención, ansiedad, estrés y cuadros de 

deprecian debido a la falencia del uso de las herramientas tecnológicas, como 

el acceso a internet, energía eléctrica y el confort del entorno familiar para 

desarrollar las actividades escolares, que se ha visto agravado por las largas 

horas de permanencia haciendo uso de estas tecnologías.  

Si bien es cierto que el estrés escolar aún no tiene una definición clínica, 

considerando algunos textos de salud mental se puede señalar que los niños y 

adolescentes en las escuelas son sometidos a niveles altos de exigencia 

enfrentando situaciones de rendimiento, conducta y de relaciones con los demás 

que pueden afectarle en su normal desenvolvimiento y su salud mental. Por lo 

que van a requerir hacer uso de sus capacidades individuales para superar o 
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adaptarse a elementos estresores de carácter interno o externo de acuerdo a su 

situación que vive. Los indicios relacionados al estrés escolar están guiados por 

cuadros adaptativos, de comportamientos, emociones y sentimientos que 

alteran el normal equilibrio integral de los estudiantes. Centro de Adolescentes 

y Jóvenes (2020). 

Las impresiones concernientes a los cuadros de estrés, observadas con 

frecuencias por docentes o por quienes están cerca a los estudiantes, son los 

tipos de estrés displacenteras que vienen a ser principalmente los problemas 

somáticos que expresan directamente los jóvenes en las instituciones 

educativas. El estrés displacentero se manifiesta mediante emociones que 

afectan diferentes sistemas del organismo, tanto físicas (dolores musculares y 

de cabeza); cognitivo (atención y concentración); emocional (rabia, ansiedad, 

frustración, insomnio), espacial (organización y planificación) y las relaciones 

interpersonales. 

Respecto a la inteligencia emocional Mesa (2015), recalca que el atractivo 

en indagar sobre la Inteligencia Emocional en la etapa adolescente creció en los 

últimos años, se relaciona con periodos delicados de carácter tensa como es el 

estrés académico, intercambio social o el proceso de socialización, consumo de 

alcohol y drogas, violencia y abandono. Según Mesa la inteligencia emocional 

puede ser determinante en el variable estrés escolar en adolescentes; ya que 

estima que, si bien las emociones están presentes en todos los seres humanos, 

sin embargo, las personas discriminan el grado en el que perciben, procesan y 

utilizan la experiencia académica, según sus propias características. 

Por su parte Coleman (1996), expresa que la IE es propia del hombre que 

es capaz de producir la automotivación y conducir apropiadamente nuestras 

actitudes emocionales personales y sociales, desarrollando una empatía en el 

día a día de las relaciones. Es una plataforma   que brinda las oportunidades a 

las personas en el manejo de sus sentimientos y sus emociones.  

En este sentido si se quiere tener éxito en el trabajo en equipo, liderazgo e 

integración en el manejo de nuestras emociones se debe pensar que la persona 

es consciente de su manera de actuar e interactuar con el objetivo de poseer 

comportamientos positivos y lograr el éxito académico. Por lo expresado se 

puede imaginar que los escolares tienen dificultades en la expresión de las 
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habilidades sociales (Coleman, 1996). 

En la I.E. secundaria Contamana - Loreto, los estudiantes sufren 

diferentes formas y características del estrés o estresores académicos, tanto a 

nivel físico (hiperhidrosis, hipertensión, respiración acelerada, insomnio, 

somnolencia) y psicológico (sueño, desgano, desanimo, irritabilidad, atención 

dispersa, desorientación temporal espacial), que se refleja en el rendimiento 

académico y la afectación a la salud emocional. 

Por los aspectos antes descritos se considera importante buscar 

respuesta a la siguiente interrogante: 

¿La inteligencia emocional puede influir en forma positiva en el estrés escolar en 

estudiantes de una Institución Educativa secundaria de Contamana, en la Región 

Loreto el 2021? 

De esta manera se formula el siguiente problema: ¿Cómo influye la 

inteligencia emocional en el estrés escolar de los estudiantes de una Institución 

Educativa secundaria de Contamana, en la Región Loreto el 2021? 

Esta investigación se justifica desde varios aspectos: a. Teórica. La IE son 

las condiciones que tiene una persona para adoptarse de manera positiva a 

situaciones adversas. b. Conveniencia. Es conveniente porque fortalece la 

inteligencia emocional que contribuye a superar los efectos del estrés escolar. c. 

Relevancia social, el estudio es aplicado a una realidad, en la que las 

interacciones sociales entre estudiantes requieren atención y beneficiará a 254 

estudiantes adolescentes finalizado la investigación. Hernández (2014). 

La utilidad del trabajo de investigación percibe su aplicación práctica y 

objetiva al fortalecer la inteligencia emocional reflejada en las acciones 

personales, familiares y la superación de las adversidades. La investigación 

trasciende en su aplicación puesto que contribuye a toda la comunidad educativa 

en el afrontamiento de los cuadros de estrés y la salud mental de los escolares.  

El objetivo general de la investigación establece: Determinar cómo influye 

la inteligencia emocional en el estrés escolar de los estudiantes del 1° y 2° año 

de una Institución Educativa secundaria de Contamana, en la Región Loreto el 

2021. 

Entre los objetivos específicos se encuentran: 1) Describir cómo influye la 

inteligencia emocional en los estímulos estresores de los estudiantes del 1° y 2° 
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año de una Institución Educativa secundaria de Contamana, en la Región Loreto 

el 2021. 2) Determinar cómo influye la inteligencia emocional en los síntomas del 

estrés de los estudiantes del 1° y 2° año de una Institución Educativa secundaria 

de Contamana, en la Región Loreto el 2021. 3) Identificar cómo influye la 

inteligencia emocional en las estrategias de afrontamiento al estrés de los 

estudiantes del 1° y 2° año de una Institución Educativa secundaria de 

Contamana, en la Región Loreto el 2021. 

Finalmente la hipótesis general planteada para la investigación es: La 

inteligencia emocional influye significativamente en el estrés escolar de los 

estudiantes del 1° y 2° año de una Institución Educativa secundaria de 

Contamana, en la Región Loreto el 2021. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

 

En el ámbito internacional se encontraron los siguientes trabajos: 

 

Chacón (2018), El estudio de investigación tomó a un número de 69 

estudiantes Chiapas, México, obteniendo como resultado que del total de las 

muestras hechas 3 estudiantes desaprobaron el año académico y 21 de ellos fueron 

designados a pruebas de repechaje, es decir a exámenes posteriores. Toda esta 

experiencia estaría provocando la generación de un mayor nivel de estrés escolar, 

sintiendo  mayores responsabilidades escolares, llegando a la conclusión de que el 

estrés escolar afecta el normal desarrollo de las capacidades, aptitudes y 

actividades en los estudiantes, por lo tanto no se desarrollarán en su máximo 

potencial. La investigación considera que el estrés es un fenómeno adoptivo de 

cada persona. 

Valencia, (2015), La investigación busco identificar el grado de estado de 

tensión de los estudiantes, lo cual se realizó en Bogotá Colombia, como muestra 

estuvo conformado por 28 estudiantes, obteniendo que la cuarta parte presentan 

estrés leve (25%) y el 7,15% tiene incidencias severas de estrés académico.  

Morales, et al. (2017) citado por Santos, (2019, p.22), en su trabajo: 

Diferencias en empatía e inteligencia emocional en función del rendimiento 

académico, sustenta la jerarquía de desarrollar las habilidades sociales para la 

pertinente convivencia social, indispensable para el logro de las diversas 

habilidades cognitivas y sociales. Al examinar las diferencias y similitudes entre 

empatía e inteligencia emocional en relación con el rendimiento académico en una 

muestra de 61 estudiantes en Granada, concluye: “La relevancia de plantear en la 

práctica educativa actividades que favorezcan a la adquisición de competencias 

interpersonales como la comunicación asertiva, el apoyo mutuo y el trabajo 

colectivo para desarrollar actividades significativas relacionadas con la empatía en 

los estudiantes. 

Peinado (2018), plantea desarrollar el objetivo de la mejora de la aprehensión 

de los aprendizajes en un determinado nivel educativo en estudiantes de media de 

Guatemala. Para dicha investigación, el autor hizo uso del método inductivo con lo 

cual obtuvo la información que necesitaba. 
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(Duarte, 2016) citado por (Santos, 2019, p.14), en la investigación “Relación 

entre la inteligencia emocional, la creatividad y el rendimiento académico”, en 

escolares del grado 5° de primaria, concluye que los escolares presentan 

heterogeneidad en relación al rendimiento obtenido, arribando a la siguiente 

conclusión: “que el rendimiento académico guarda relación con la inteligencia 

emocional”. 

En el contexto nacional se encontraron las siguientes investigaciones y se 

seleccionaron los siguientes aportes. 

Santos (2019), en su trabajo denominada “La inteligencia emocional y el 

rendimiento académico en los escolares de educación básica regular de una 

institución educativa de ventanilla” concluye que el rendimiento académico se 

relaciona de manera muy significativa con la inteligencia emocional en 

estudiantes. 

Espinoza y Lucio (2017) encontraron un nivel moderado de estrés escolar 

en una población de alumnos de nivel secundaria, donde los alumnos muestran 

evidentes elementos propios del mal que les molesta, como malestares físicos, 

afectivos y de conducta, llegando a comprender que está afectando el normal 

proceso de desempeño de los estudiantes en cuanto a su forma integral de sus 

desarrollo. 

Mendoza (2019), en su trabajo de investigación realizada en Huancayo 

encontró que “existe una relación significativa alta entre inteligencia emocional y 

rendimiento académico en los estudiantes de tercero de secundaria de la 

Institución Educativa Salesiano Técnico “Don Bosco”. 

Moreno y Oyarce (2018), en su tesis de investigación realizado en San 

Martin en una muestra de 58 estudiantes encontró que “Existe una relación 

significativa entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de los 

escolares de esta parte de la amazonia”. 

Miranda (2017) citado por (Santos, 2019, p.18) en una investigación 

ejecutada en Cajamarca en una muestra de 304 escolares de secundaria concluye 

que: “No se encontraron diferencias en varones y mujeres escolares con respecto 

a la inteligencia emocional y el estrés escolar.  
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Entre las teorías que fundamentan la inteligencia emocional se 

consideraron lo siguiente: 

La inteligencia, como en la emoción, cada científico enfoca en su límite de 

trabajo, adjuntando experiencias a la construcción de la Psicología como ciencia. 

Es una variedad de capacidades involucradas en alcanzar metas racionalmente 

seleccionadas. A partir de ello se presentan dos modelos de inteligencia: a) 

aptitudes tales como rapidez y fuerza mental y b) las disposiciones tales como 

desarrollar la autocrítica (J. Baron). Se toma a la inteligencia como el producto final 

del desarrollo personal en el área de la cognición psicológica, que diferencia la 

inteligencia del funcionamiento motriz, afectivo y grupal. Esta inteligencia, como 

resultado final, es adaptativa para grupos culturales determinados teniendo en 

cuenta que los miembros deben funcionar eficazmente en su entorno seleccionado 

(Berry, 2010). 

Asimismo, las emociones como alegría, tristeza, sorpresa, enfado o miedo 

son conceptos que se conocen también, como estados de ánimos. En definición 

exacta la emoción es un constructo, que se forman a partir de aspectos biológicos, 

cognitivos y fisiológicos que participan en el comportamiento humano provocando   

conductas permanentes de carácter expresiva y cuyo fin es la adaptación. 

Por otra parte se deduce que la EE es una habilidad innata que las personas 

tienen y aprenden en la vida misma, cuya presencia lo podemos ver en el valor de 

la empatía, en la automotivación, en el control de uno mismo, en la alegría de la 

vida y por último en el manejo de las propias emociones. 

Según Gardner (1990), la teoría desarrollada sobre las inteligencias 

múltiples en Estados Unidos, este concepto fue utilizado por Solovey y Mayer, 

psicólogos norteamericanos quienes mencionan sobre la inteligencia emocional 

que es de tipo eminentemente social lo cual involucra desarrollar habilidades de 

observación hacia nuestros propios sentimientos y emociones, para ello se utiliza 

la experiencia enfocado al pensamiento y a nuestros actos personales. Toda esta 

información reunida por estos expertos fue recogido en un libro por Daniel 

Goleman.  
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De la misma forma Bar-On (2002), la considera como: aptitud de ver, juntar, 

asumir y manejar las emociones personales y de los otros, y asimilar con alegría 

las exigencias del entorno y ocasiones difíciles haciéndoles superables.  

Según (Mayer y Salovey, 1997) la IE es la habilidad que tienen los 

individuos para actuar cuidadosamente en el manejo de sus emociones, incluso 

frente a eventos de tensión y presión del entorno. Estas reacciones es clave en la 

formación y desarrollo de las personas.  

Por su parte (Martínez y Díaz, 2007) el EE es la afectación negativa de 

estado mental del estudiante, el cual presenta inconvenientes a nivel físico, 

emocional, presentando dificultades en sus relaciones con los demás, consigo 

mismo o con su entorno, acontecimientos que por su influencia ejercen cierta 

presión en su desarrollo de la competencia personal en su entorno académico.  

Los elementos que generan el propio ambiente son causantes de estas 

situaciones tales como los propios alumnos, profesores, cursos o áreas, trabajos 

calificados, exámenes, y otros factores que pueden presentarse en el mismo 

momento. 

Según Barraza, (2005) el estudiante presenta dificultades a nivel personal: 

malestares físicos o psicológicos, dolores musculares, estomacales, irritabilidad, 

angustia, etc. Asimismo, ante el estímulo estresor señala algunas reacciones 

como: tendencia a discutir con los demás, aislarse de los demás, desgano para 

realizar trabajos académicos, buscar otras cosas remplazando al estudio, dejar de 

asistir a clases, dejar de hacer las cosas a la que está acostumbrado normalmente. 

De igual forma para el estrés académico se consideran las siguientes 

dimensiones: 1. Estímulos estresores: hechos o situaciones que provocan 

respuestas física o emocional. 2. Síntomas: indicios subjetivos de un estado 

patológico. Para ser identificado se requiere la manifestación de la propia persona. 

3. Estrategias de afrontamiento: capacidad que tiene el individuo para 

contrarrestar, neutralizar o superar situaciones emocionales adversas.   
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III. METODOLOGÍA 

3.1Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación. 

Es aplicada, busca ampliar conocimientos que se adquieren a través de 

los aportes teóricos sobre la inteligencia emocional y los conocimientos nuevos 

como respuestas de los estudiantes al estrés escolar, para proponer estrategias, 

procedimientos y cambios en las conductas que permitan mejorar sus respuestas 

en el contexto definido (Valderrama, 2015).  

Diseño de investigación  

Es no experimental - transversal, no se manipularán las variables tampoco 

habrá intervención alguna por ningún motivo. (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). 

El enfoque es cuantitativo, nivel descriptivos - correlacional, porque se 

utilizarán herramientas estadísticas que ayudarán a obtener resultados y 

someterlas a medición además trata de buscar y obtener una percepción exacta, 

precisa sobre la realidad del problema. (Sánchez y Reyes, 2015). 

Así mismo se utilizó el método hipotético-deductivo, ya que, se planteará 

una hipótesis donde se logrará contrastar, confirmar su exactitud o falsedad. 

Para plantear una teoría es importante especificar el método, para que la 

hipótesis después sea validada. (Bisquerra, 2009). 

 

Las variables se interrelacionan bajo el siguiente esquema:  
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3.2 Operacionalización de variables. 

Variable 1: Inteligencia emocional. 

 

Definición conceptual: Son las emociones que percibe una persona y la 

información que transmite como reacción motivada en determinadas situaciones. 

Davitz (1969) y Darwin, (1998). 

 

Cada individuo tiene emociones particulares y respuestas únicas frente a una 

situación adversa, estas emociones son transmitidas mediante canales de 

información individual. (Damasio, 1994). 

 

Definición operacional: Se evaluó mediante la aplicación de la Escala TMMS-

24, consta de 24 ítems valorados del uno al cinco los cuales permite medir los 

niveles de EE. (Percepción emocional, Comprensión emocional y 3 Regulación 

emocional).  

 

Tabla Nª 1 

Escala TMMS 24. 

TMMS-24 VALORACIÓN 

NADA DE ACUERDO 1 

RARAMENTE 2 

ALGUNAS VECES 3 

CON BASTANTE FRECUENCIA 4 

MUY FRECUENTE 5 

Nota. Aplicación de la escala TMMS 24. 



21 
 

Indicadores: En la perecepción emocional están los ítems sobre: pensamientos, 

emociones y estados de ánimo. En la comprensión (claridad) emocional están los 

ítems sobre: conocimiento, comprensión y visión optimista de los sentimientos. 

En la regulación emocional están los ítems sobre: sentimientos y pensamientos 

positivos, calma y estado de ánimo.  

Escala de medición: ordinal. 

 

Variable 2: Estrés escolar  

 

Definición conceptual. Es un cuadro clínico de activación fisiológica que 

consiste en la alteración de la salud mental del escolar como consecuencia de 

diversos factores o estímulos externos como pueden ser los eventos académicos. 

(Rodrigo y Mozo, 2011). 

 

Definición operacional. Se consideró tres dimensiones: Estresores, que son 

relacionados a eventos académicos que facilitan la alteración de la salud mental 

del escolar. Síntomas, que son cuadros clínicos físicos y psicológicos que se 

manifiestan en el escolar. Afrontamiento, que son las estrategias y actitudes que 

tiene el escolar para hacer frente a los estresores. Mide 28 ítems valorados del 1 

al 5. Se toma como referencia la escala SISCO. 

 

Tabla Nº 2. 

Escala SISCO. 

SISCO VALORACION 

NUNCA 1 

RARA VEZ 2 

ALGUNAS VECES 3 

CASI SIEMPRE 4 

SIEMPRE 5 

Nota. Referencia escala SISCO.  

Escala de medición: Ordinal.  
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3.3 Población, muestra y muestreo. 

 

Población muestral. Fueron 254 estudiantes matriculados en el colegio 

secundario de Contamana, en la Región Loreto, matriculados el 2021. Para este 

estudio se tomó en cuenta toda la población estudiantil por ello es de carácter 

población muestral.  La población muestral es el resumen global de las personas 

que muestran características similares. Bernal (2010), 

 

 Tabla N° 03:  

 

Población escolar de una Institución Educativa Secundaria de 

Contamana, Loreto matriculados el 2021. 

Grados A B C D E F TOTAL 

1° 31 32 32 32 32 31 190 

2° 31 33 -- -- -- -- 64 

TOTAL       254 

Nota: Nóminas de la Institución Educativa. 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión. Todo estudiante matriculado en el año lectivo 2021 en 

el 1 ° y 2 ° grado del nivel secundario de ambos géneros que fluctúan entre los 

once y catorce años de edad que pertenecen a la Educación Básica Regular 

según se muestra en la tabla Nª 3. 

 

Criterios de exclusión. Son todos aquellos estudiantes no regularizados o no 

ratificados en su matrícula del año lectivo 2021, como también estudiantes que 

dejaron en blanco o no respondieron a la encuesta. 

Muestra: La muestra está representado por la población muestral de 254 

escolares. El muestreo o selección de la población muestral se hizo en forma 

intencional, de acuerdo a los objetivos del investigador.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnicas: Encuesta. 

Consta de 54 ítems que recoge información de las 6 dimensiones de las 

dos variables del estudio. Se toma como referencia la escala TMMS-24 y la 

escala SISCO. 

Instrumentos de recolección de datos 

Fue un cuestionario estructurado de 53 ítems, revisado y validado por 

profesionales expertos integrados por: 

 

   Tabla 4:  

   Profesionales expertos de revisión y validación.  

N° Gdo. académico Nombres  Dictamen 

1 Magister  Arana Rodríguez Octavio Alto Nivel 

2 Doctor  Santa Cruz Miranda, María Yrma Alto Nivel 

3 Magister Rabanal Moya, Cecilia Yazmín Alto Nivel 

   Nota. El cuadro muestra los profesionales expertos de revisión y validación.  

 

Confiabilidad  

  Se aplicó los rangos de Alfa de Cronbach,   

   Tabla Nº 5. 

 

 

 

 

 

    

 Nota. Aplicación rangos de alfa de Cronbach 

 

3.5.   Procedimiento. 

 Para la ejecución de la investigación se recolectó información a través de 

fuentes confiables sobre el campo de estudio delimitado en medios como 

documentos académicos, otras investigaciones realizadas y publicadas, también 

se adecuaron los instrumentos para la aplicación de las variables independiente 
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y dependiente asumiendo la observación de dichas variables en su estado 

natural sin llegar a la manipulación.  

 Para la aplicación del cuestionario de la investigación previamente se 

realizó coordinaciones formales con las autoridades educativas, además se 

contó con un consentimiento informado. 

 Los datos recogidos se procesaron mediante el programa Microsoft Excel 

y el software IBM SPSS 25, de esta manera se desarrollaron las tablas de 

frecuencia, luego se realizaron los análisis correspondientes para proceder a la 

elaboración del informe final de tesis.  

 

3.6.  Métodos de análisis de datos 

 

Se aplicó los siguientes procedimientos:  

a. Formulación de las suposiciones estadísticas:  

b. Se establecerá el nivel de confianza.  

c. La hipótesis será contrastada. 

d. Toda información serán presentados en tablas estadísticas elaborados 

según estándares predeterminados en el estudio.  

e. Utilizará la dimensión de tendencia central y de dispersión. 

f. Los datos se procesó mediante el SPSS-25. 

 

3.7.  Aspectos éticos 

La indagación de antecedentes, citas y referencias de la presente 

investigación serán elaboradas de fuentes confiables, respetando el derecho 

intelectual de cada uno de ellos. Para lo cual el investigador referenciará y citará 

la información según el modelo APA. De acuerdo a ello el trabajo de 

investigación garantiza su autenticidad por lo que sea seguido un control de 

turnitin en su elaboración del mismo cumpliendo las normas que emite la 

universidad. 

 

 

 

 



25 
 

IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción de los resultados. 

Descripción de la percepción emocional. 

Figura Nª 1. 

Cifras de la Percepción emocional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de la percepción emocional. 

Interpretación: 

Con mucha frecuencia el 30% de los escolares adolescentes prestan 

mucha atención a sus sentimientos, se preocupan y dedican un espacio para 

madurar sus emociones y su estado de ánimo; el 24% lo hacen algunas veces, 

el 20% con bastante frecuencia y el 12% raramente; sin embargo, el 13 % refiere 

no estar de acuerdo con prestar atención a sus emociones y sentimientos. Se 

puede inferir que la mayoría de los adolescentes proporcionan atención a su 

estado de ánimo, sentimientos y pensamientos los cuales son trascendentales 

en el comportamiento del escolar cuya percepción permite un mejor manejo 

emocional. 

 

 

 

22; 14%

21; 14%

33; 22%31; 20%

46; 30%

Percepcion emocional

Nada de acuerdo Raramente Algunas veces Con bastane frecuencia Muy frecuente



26 
 

Descripción de la comprensión emocional. 

Figura Nº 2 

Cifras de la comprensión emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de la comprensión emocional.  

Interpretación. 

Con mucha frecuencia el 33% de los escolares definen sus sentimientos y 

emociones sobre otras personas en las diferentes situaciones, llegando a 

comprender y expresar con claridad; el 23% lo hacen algunas veces, otros 23% 

con bastante frecuencia y el 12% raramente; sin embargo, el 9% refieren estar 

nada de acuerdo. Se infiere que la mayoría de los adolescentes comprenden y 

expresar sus sentimientos como una forma de manifestación de su comprensión 

emocional los cuales les permite afrontar las diferentes situaciones. 

 

 

 

14; 9%

18; 12%

35; 23%

36; 23%

50; 33%

Comprensión emocional

Nada de acuerdo Raramente Algunas veces Con bastane frecuencia Muy frecuente
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Descripción de la regulación emocional. 

Figura Nº 3. 

Cifras de la regulación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de la regulación emocional. 

Interpretación. 

Con mucha frecuencia el 39% de los adolescentes suelen tener una visión 

optimista y positiva sobre sus emociones, aunque se sientan mal procuran 

calmarse y pensar en cosas agradables; el 23% con bastante frecuencia, 19% 

algunas veces, 8% raramente y el 11% refieren estar nada de acuerdo. Se infiere 

que la mayoría de los escolares regulan adecuadamente sus emociones 

procurando tener un buen estado de ánimo en las diferentes situaciones, 

demostrando tener fortalezas emocionales para canalizar sus sentimientos. Sin 

embargo, se advierte que existe un grupo minoritario de escolares que tienen 

dificultades para tomar decisiones. 

 

 

 

 

17; 11%

13; 8%

29; 19%

35; 23%

59; 39%

Regulacion emocional

Nada de acuerdo Raramente Algunas veces Con bastane frecuencia Muy frecuente
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34; 22%

30; 20%

37; 24%

21; 14%

31; 20%

Estresores

Nada de acuerdo Raramente Algunas veces Con bastane frecuencia Muy frecuente

Descripción de los estresores. 

Figura Nª 4. 

Cifra de los estresores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de los estresores.  

Interpretación. 

Algunas veces el 24% de los adolescentes señalan que las situaciones 

académicas o escolares son mecanismos estresores, entre ellas: la competencia 

con sus pares, sobrecarga de trabajos, las evaluaciones, no entender las clases 

y el carácter del profesor; el 23% señalan que con bastante frecuencia estos 

aspectos académicos son medios estresores, el 19% algunas veces, 8% 

raramente y el 11% refieren estar nada de acuerdo con los aspectos académicos 

como mecanismos estresores. Se infiere que la mayoría de los adolescentes 

consideran que los aspectos académicos y docentes son mecanismos 

estresores, dicha consideración puede afectar el aprendizaje cognitivo y la salud 

mental del menor. 
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52; 34%

30; 20%

29; 19%

19; 12%

23; 15%

Signos y sintomas

Nada de acuerdo Raramente Algunas veces Con bastane frecuencia Muy frecuente

Descripción de los signos y síntomas. 

Figura Nº 5. 

Cifra de los signos y síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de los signos y síntomas. 

Interpretación. 

El 20% de los adolescentes señalan que raramente presentan reacciones físicas 

y psicológicas como son: fatiga, cefalea, diarrea, morderse las unas, 

somnolencia e insomnio, además de agresividad, ansiedad y depresión; el 19% 

presenta estos signos y síntomas alguna vez, 15% muy frecuente y el 12% con 

bastante frecuencia; sin embargo, el 34% de escolares están en nada de 

acuerdo. Estos resultados permiten deducir que más del 50% de adolescentes 

atraviesan con algún grado de reacciones físicas y psicológicas que podrían 

estar relacionados con el estrés escolar. 
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37; 24%

26; 17%

39; 26%

23; 15%

28; 18%

Estrategias de afrontamiento

Nada de acuerdo Raramente Algunas veces Con bastane frecuencia Muy frecuente

Descripción de las estrategias de afrontamiento. 

Figura Nº 6. 

Cifras de estrategias de afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las cifras de las estrategias de afrontamiento. 

Interpretación. 

El 26% de los adolescentes señalan que algunas veces tener la habilidad 

asertiva, buena autoestima, religiosidad, la búsqueda de información y 

confidencias de la situación son estrategias de afrontamiento del estrés, 

asimismo el 17% señala que raramente estas habilidades y actitudes puedan 

ayudar a afrontar el estrés, el 18% muy frecuente, 15% con bastante frecuencia 

y el 24% de escolares señalan estar en nada de acuerdo con lo señalado. Se 

infiere que la mayoría de los escolares reconocen habilidades, actitudes y 

prácticas para afrontar situaciones de estrés, sin embargo, existe una 

significativa proporción de escolares que no conciben estas habilidades 

necesarias. 
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estudiantes de la Institución Educativa Contamana en el departamento de Loreto 

2021. 

La IE es determinante para manejar el estrés escolar, en este contexto los 

escolares de la Institución Educativa Contamana en más del 50% presentan 

ciertas habilidades personales que les permite manejar sus emociones y 

sentimientos, se preocupan mucho por su estado de ánimo, dialogan y 

transmiten sus preocupaciones y pensamientos a sus pares, aunque en 

ocasiones les cuesta tomar decisiones en relación a sus sentimientos. 

Santos (2019), Moreno y Oyarce (2018), determinaron que el rendimiento 

académico se relaciona de manera muy significativa con la IE en los escolares 

de nivel secundaria. 

En la investigación realizada por (Morales, Pérez, y García, 2017) citado 

por (Santos, 2019, p.22), resaltan la importancia de estimular las habilidades 

sociales para una adecuada convivencia social, siendo la empatía importante 

para el logro de las diversas habilidades cognitivas-sociales.  

Por otra parte, los escolares identifican que una buena autoestima y una 

adecuada capacidad de resiliencia pueden ser estrategias para afrontar 

convenientemente el estrés escolar. Asimismo, elaborar agendas para la 

ejecución de los trabajos escolares, como el dialogar con sus pares son 

habilidades que puede ayudar a canalizar la tensión y el estrés escolar. 

De la misma forma los adolescentes reconocen que los espacios y 

situaciones académicas escolares son mecanismos estresores, entre ellas la 

competencia con sus pares, sobrecarga de trabajos, las evaluaciones, no 

entender las clases y el carácter del profesor. 

Chacón (2018), en Chiapas México 21 estudiantes desaprobaron y fueron 

designados a pruebas de recuperación, este evento les ha generado un mayor 

nivel de estrés escolar. Asimismo, Valencia (2015), en su investigación identifica 

que entre los escolares que atraviesan con algún nivel de estrés el rendimiento 

escolar se ve afectado: el 32,14% está por debajo de lo esperado, el 57% básico, 

el 10,71% superior y 0% demuestra un desempeño superior. Según Mesa 

V. DISCUSIÓN   

Esta demostrado que la IE influye significativamente en el EE de los 
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(2015), señala que los aspectos académicos y el intercambio social son factores 

determinantes para el estrés escolar.   

Finalmente, el estrés escolar se manifiesta mediante signos y síntomas 

clínicos físicos y psicológicos, por una parte, presentan fatiga, cefalea, diarrea, 

morderse las uñas, somnolencia e insomnio, las cuales están relacionados con 

los signos y síntomas físicos, por otro lado, manifiestan inseguridad, agresividad, 

ansiedad y depresión, que están relacionados con la salud psicológica. 

Espinoza y Lucio (2017) Sostienen que el EE en los escolares refleja la 

presencia predominante en un nivel moderado de estrés, donde los alumnos 

muestran evidentes elementos propios del mal que les molesta, como malestares 

físicos, afectivos y de conducta, llegando a comprender que está afectando el 

normal proceso de desempeño de los estudiantes en cuanto a su forma integral 

de su desarrollo. 
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VI. CONCLUSIONES  

1. La Inteligencia Emocional en sus diferentes dimensiones influye 

significativamente en el estrés escolar de los estudiantes de la I.E. 

Contamana en el departamento de Loreto. 

2. Los adolescentes comprenden y expresar sus sentimientos como una 

forma de manifestación de su comprensión emocional, asimismo tienen una 

visión optimista y positiva sobre sus emociones, aunque se sientan mal 

procuran calmarse y pensar en cosas agradables los cuales influye 

positivamente para neutralizar los estímulos estresores de los estudiantes. 

Por otra parte, los adolescentes prestan mucha atención a su estado de 

ánimo, emociones y sentimientos, y en ocasiones tienen dificultades para 

tomar decisiones los cuales afectan negativamente la salud mental de los 

escolares. 

3. Las emociones y sentimientos que sienten los escolares influyen en las 

manifestaciones físicas y psicológicas del adolescente, por una parte, 

presentan fatiga, cefalea, diarrea, morderse las uñas, somnolencia e 

insomnio, las cuales están relacionados con los signos y síntomas físicos, 

por otro lado, manifiestan inseguridad, agresividad, ansiedad y depresión, 

que están relacionados con la salud psicológica. Estas reacciones podrían 

estar relacionados con algún grado del estrés escolar. 

4. Los adolescentes cuentan con habilidades asertivas relacionadas con la 

buena autoestima, religiosidad, la búsqueda de información para aclarar 

sus dudas, dialogo y confidencias con sus pares sobre situaciones 

adversas, los cuales permiten afrontar positivamente situaciones de estrés. 

5. Las situaciones académicas escolares son mecanismos estresores entre 

ellas: la competencia con sus pares, sobrecarga de trabajos, las 

evaluaciones, no entender las clases y el carácter del profesor son 

determinantes en la salud mental de los escolares, siendo así la esfera 

académica afecta significativamente el aprendizaje cognitivo y la salud 

mental de los adolescentes. 
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de una intervención preventiva para fortalecer aspectos relacionados a la 

inteligencia emocional y la salud mental de los adolescentes. 

2. Las autoridades locales educativos deben impulsar eventos de integración 

escolar y reforzar intervenciones de tutoría para formar capacidades 

individuales en autoestima y la resiliencia escolar que les permita a los 

adolescentes afrontar situaciones adversas del estrés escolar.  

3. Promover un trabajo articulado entre la Red de Salud y la Institución 

Educativa de Contamana, que permita identificar en los escolares los 

signos y síntomas clínicos tanto físicos y psicológicos con la finalidad de 

activar un sistema de referencia oportuna para una atención profesional 

que garantice la atención integral del escolar. 

4. La Dirección Regional de Educación Loreto debe fortalecer capacidades y 

competencias en los docentes para que las sesiones académicas escolares 

se encaminen no solo a exigencias cognitivas, si no a la construcción de 

los aspectos básicos de la IE en el estudiantado para hacer de la escuela 

espacios seguros y amigables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES  

1. Las autoridades de la I.E Contamana deben gestionar la implementación 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia  

Se ha verificado la consistencia de la investigación con la matriz 
correspondiente  
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ANEXO 02 

 Operacionalización de la variable 1:   La inteligencia emocional 

Autor: Bchr. Paredes Lomas, Ángel Jesús 
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ANEXO 03: Operacionalización de la variable 2:   El Estrés escolar 

Autor: Bchr. Paredes Lomas, Ángel Jesús 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ANEXO 04 Escala TMMS-24 para determinar la inteligencia emocional 
 
 

Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) 
del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, 
Turvey y Palfai (1995).  
Esta escala ha sido estandarizada y normalizada por Arévalo y Valera 
(2015) 
 

Instrucciones:  

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de 

acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la 

respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en 

cada respuesta. Para sus respuestas tenga en cuenta la siguiente 

valoración. 

 

 
Nada de acuerdo  

 
Raramente 

Algunas 
Veces 

Con bastante 
frecuencia 

Muy 
frecuentemen

te       1 2 3 4 5 

 

 

N° Dimensiones / ítems VALORACION T 

1 2 3 4 5 

 Dimensión percepción emocional 
01 Presto mucha atención a los sentimientos.       

 

02 
Normalmente me preocupo mucho por lo que 
siento. 

      

 

03 
Normalmente dedico tiempo a pensar en mis 
emociones. 

      

 

04 
Pienso que merece la pena prestar atención a 
mis emociones y estado de ánimo. 

      

 

05 
Dejo que mis sentimientos afecten a mis 
pensamientos. 

      

06 Pienso en mi estado de ánimo 
constantemente. 

      

07 A menudo pienso en mis sentimientos.       

08 Presto mucha atención a cómo me siento.       

 Total dimensión       

 Dimensión claridad emocional 

09 Tengo claros mis sentimientos.       

10 Frecuentemente puedo definir mis 
sentimientos. 
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11 Casi siempre sé cómo me siento.       
 

12 
Normalmente conozco mis sentimientos sobre 
las personas. 

      

 

13 
A menudo me doy cuenta de mis sentimientos 
en diferentes situaciones. 

      

14 Siempre puedo decir cómo me siento.       

15 A veces puedo decir cuáles son mis 
emociones. 

      

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.       

 Total dimensión       

 Dimensión regulación emocional 
 

17 
Aunque a veces me siento triste, suelo tener 
una visión optimista. 

      

 

18 
Aunque me sienta mal, procuro pensar en 
cosas agradables. 

      

 

19 
Cuando estoy triste, pienso en todos los 
placeres de la vida. 

      

 

20 
Intento tener pensamientos positivos aunque 
me sienta mal. 

      

 

21 
Si doy demasiadas vueltas a las cosas, 
complicándolas, trato de calmarme. 

      

22 Me preocupo por tener un buen estado de 
ánimo. 

      

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.       
 

24 
Cuando estoy enfadado intento cambiar mi 
estado de ánimo. 

      

                                              Total dimensión       

 Total variable  
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ANEXO 5 

FICHA TÉCNICA 

 
 

Escala TMMS-24 para determinar la inteligencia emocional 
 

 
 

1.   Nombre de la escala: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). 
 

2. Autores: Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, 

N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai (1995). Esta escala ha sido estandarizada y 

normalizada por Arévalo y Valera (2015). 

3.   Nº de ítems: 24 
 

4.   Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva. 
 

5.   Duración: Aprox. 15 minutos. 
 

6. Finalidad: Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida 

(atención a las emociones, claridad emocional y reparación emocional). 

7.   Material: Escala y baremos 
 

8. Datos psicométricos: Como su nombre indica, la escala se compone de 

24 ítems que deben ser puntuados con una escala tipo Likert de cinco 

puntos (desde 1= Nada de acuerdo, hasta 5=Totalmente de acuerdo), los 

cuales se agrupan en las siguientes dimensiones: 

Percepción  emocional: S e   refiere  a  la  percepción  de  las  propias 

emociones, es decir, a la capacidad para sentir y expresar las 

emociones de forma adecuada. Está compuesta por ocho ítems (por 

ejemplo: “Presto mucha atención a los sentimientos”); el coeficiente de 

fiabilidad, alfa de Cronbach, encontrado por Fernández-Berrocal et al. 

(2004) fue de 0.90. 

Claridad emocional: Esta dimensión evalúa la percepción que se tiene 

sobre la comprensión de los propios estados emocionales. Incluye ocho 

ítems (por ejemplo: “Puedo llegar a comprender mis sentimientos”); el 

coeficiente de fiabilidad encontrado por los autores es de 0.90. 

Reparación  emocional: Mide  la  capacidad  percibida  para  regular  los 

propios estados emocionales de forma correcta. Se compone de ocho 

ítems (por ejemplo: “Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres 

de la vida”); el coeficiente de fiabilidad según los autores es de 0.86 
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9. Normas de aplicación: Este instrumento es una escala autocomplimentable 

que puede aplicarse tanto de forma individual como colectiva. El sujeto que 

completa el cuestionario debe responder indicando su grado de acuerdo con 

la expresión recogida en cada uno de los ítems en una escala que va de 1 

(Nada de acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Es importante explicar a los 

sujetos que no deben elegir sólo las puntuaciones extremas de 1 y 5. 

 
 

En primer lugar, deben sumarse las puntuaciones asignadas a los ítems que 

componen cada una de las escalas o dimensiones. A continuación, 

presentamos cómo se agrupan estos ítems y, entre paréntesis, las 

puntuaciones máximas y mínimas que pueden obtenerse. 

 Percepción emocional (atención): ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 
 

+ítem6 + ítem7 + ítem8 (8-40). 
 

 Claridad emocional (comprensión): ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 
+ 

 

ítem13+ ítem14 + ítem15 + ítem16 (8-40). 
 

 Regulación emocional (Reparación): ítem17 + ítem18 + ítem19 + ítem20 
 

+ítem21 + ítem22 + ítem23 + ítem24 (8-40). 
 

 
 

Una vez calculadas estas puntuaciones directas pueden transformarse en 

puntuaciones baremadas: 

 

 

 
 

 

Percepción 
emocional 

 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 
< 21 

Adecuada atención 
22 a 32 

Debe mejorar su atención: presta mucha atención 
> 33 

 

 
 

Claridad 
emocional 

Debe mejorar su atención: presta poca atención 
< 25 

Adecuada claridad emocional 
26 a 35 

Excelente claridad emocional 
> 36 
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ANEXO N° 06: matriz de validación  
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ANEXO 7.  BASE DE DATOS. 

Frecuencias obtenidas por dimensión y variable de inteligencia 
emocional en los estudiantes de primer grado de secundaria de la I.E. 
80081 “Julio Gutiérrez 

 

Solari”- Huanchaco, 2017. 
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ANEXO 8 Inventario 

 
PROTOCOLO DEL INVENTARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO SISCO VERSIÓN MEXICANA  

Construida por 
 

Arturo Barraza Macías; Departamento de psicología  
Universidad de Iztakala, 2007. 

 
 

 

INVENTARIO SISCO DEL ESTRÉS ACADÉMICO 
 

 
Dr. Arturo Barraza Macías 

 

Universidad Pedagógica de Durango 
 

1.-  Durante  el  transcurso  de  este  semestre  ¿has  tenido  momentos  de  preocupación  

o nerviosismo? 
 

 Si 

 No 
 

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

seleccionar la alternativa “si”, pasar a la  pregunta número dos y continuar con el resto 

de las preguntas.  
 
 
 

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

nivel de preocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) mucho. 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Rara 

vez 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

 

 

N° Dimensiones / ítems 
DIMENSION ESTRESORES 

VALORACION T 

1 2 3 4 5 

1  La competencia con los compañeros del grupo       

2  Sobrecarga de tareas y trabajos escolares       

3  La personalidad y el carácter del profesor       

4  Las evaluaciones de los profesores (exámenes, 
ensayos, trabajos de investigación, etc.) 

      

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

      

6  No entender los temas que se abordan 

en la clase 
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7  Participación en clase (responder a preguntas, 
exposiciones, etc.) 

      

8  Tiempo limitado para hacer el trabajo       

 Otra         (Especifique)       

 Síntomas o Reacciones físicas 
1 Trastornos    en    el    sueño 

(insomnio o pesadillas) 

      

2  Fatiga    crónica    (cansancio 

permanente) 

      

3  Dolores de cabeza o migrañas       

4 Problemas de digestión, dolor abdominal o 
diarrea 

      

5  Rascarse,  morderse  las  uñas, frotarse, etc.       

6  Somnolencia      o      mayor necesidad de 
dormir 

      

 Síntomas o reacciones  psicológicas 
1 Inquietud    (incapacidad   de relajarse y estar 

tranquilo) 
      

2  Sentimientos  de  depresión  y tristeza 
(decaído) 

      

3 Ansiedad,          angustia o desesperación.       

4  Problemas de concentración       
5  Sentimiento de agresividad o aumento de 

irritabilidad 
      

 Síntomas o reacciones comportamentales 

1  Conflictos   o   tendencia   a polemizar o 
discutir 

      

2  Aislamiento de los demás       
3  Desgano   para   realizar   las labores escolares       

4 Aumento   o   reducción   del consumo de 
alimentos 

      

5 Otra (Especifique)       

 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO       

1 5.1.-   Habilidad   asertiva   (defender 

nuestras      preferencias,      ideas      o 

sentimientos sin dañar a otros) 

      

2 5.2.-   Elaboración   de   un   plan   y 

ejecución de sus tareas 

      

3 5.3.- Elogios a sí mismo       
4 5.4.-   La   religiosidad   (oraciones   o 

asistencia a misa) 

      

5 5.5.- Búsqueda de información sobre la 

situación 

      

6 5.6.-    Ventilación    y    confidencias 

(Verbalización   de   la   situación   que 

preocupa). 

      

 Otra (Especifique)       
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ANEXO 9. Autorización del autor original del inventario de estrés académico SISCO 
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Tabla 4 BASE DATOS 

Análisis descriptivo de los ítems del Inventario SISCO del estrés académico en 

estudiantes de Instituciones Educativas Publicas de Independencia 
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ANEXO 9 Carta de presentación a la Institución Educativa donde se aplica 

las variables  
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ANEXO 10 Documento de aceptación de parte la dirección de la Institución 

Educativa para la aplicación de las variables 
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ANEXO 11  El consentimiento informado de la aplicación del cuestionario de 

inteligencia emocional   
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ANEXO 12  El consentimiento informado de la aplicación del cuestionario de 

estrés escolar  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


