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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal es determinar rol mediador 

de la ansiedad en la relación de estrés percibido y la agresividad en estudiantes 

universitarios peruanos. El tipo de la investigación es descriptivo correlacional y su 

diseño no experimental, de corte transversal. Fueron encuestados 342 estudiantes 

peruanos de carreras y universidades diferentes, en un rango de 18 a 30 años de 

edad. Para la medición de las variables se utilizó la Escala de Estrés Percibido 

(EEP-10), la Escala de Ansiedad de 20 ítems (EAL-20) y el Cuestionario de 

Agresividad (AQ). Como resultado se obtuvo un efecto directo (E=0.282, p 0.180) 

lo cual nos indica un efecto insignificativo. Seguido a eso se evidencia el efecto 

indirecto (E=0.876, p<.001) evidenciado que tiene efecto mediador, por otro lado, 

el efecto total (E=1.158, p < .001) nos indica que se cumple la mediación total. Lo 

cual nos permite concluir que ciertamente la ansiedad cumple un rol mediador entre 

el estrés percibido sobre la agresividad. 

 

 

  

Palabras clave: Estrés Percibido, Ansiedad, Agresividad, Mediación. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this research was to determine the mediating role of anxiety 

in the relationship between perceived stress and aggressiveness in Peruvian 

university students. The type of research is descriptive-correlational and its design 

is non-experimental, cross-sectional. A total of 342 Peruvian students from different 

careers and universities, ranging from 18 to 30 years of age, were surveyed. The 

Perceived Stress Scale (EEP-10), the 20-item Anxiety Scale (EAL-20) and the 

Aggressiveness Questionnaire (AQ) were used to measure the variables. As a 

result, a direct effect was obtained (E=0.282, p 0.180), which indicates an 

insignificant effect. Following that, the indirect effect (E=0.876, p<.001) evidenced 

that it has a mediating effect, on the other hand, the total effect (E=1.158, p<.001) 

indicates that the total mediation is fulfilled. This allows us to conclude that anxiety 

certainly plays a mediating role between perceived stress and aggression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: Perceived Stress, Anxiety, Aggressiveness, Mediation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La importancia del bienestar mental de estudiantes universitarios a inspirado a 

diferentes investigadores estudiar con mayor cautela variables psicológicas que 

puedan hacerlos más vulnerables a desplegar algunas patologías (Cobo, et. al., 

2020). Es así que observamos distintos acontecimientos en el que la población se 

presenta más agresiva, este fenómeno ha llamado la atención de los 

investigadores, para así hallar probables aclaraciones de la realidad que se vive 

(Asencios & Campos, 2019). 

La agresividad, es un proceso que se basa en la interrelación biológica y ambiental 

(Frau, et. al., 2019); se caracteriza por una disposición aproximadamente 

persistente a presentar conductas violentas en diferentes circunstancias, 

usualmente se manifiesta como una reacción adaptativa que busca afrontar 

peligros externos (Matalinares, et. al., 2012). En la mayoría de los casos la 

agresividad es considerado ofensivo y con el fin de lastimar (Acosta, 2018).  

Se manifiesta como violencia afectando el aprendizaje del sujeto, interacción con 

grupos, relaciones interpersonales, en la salud mental, comportamientos de riesgo, 

por ejemplo: fumar, exceso de alcohol y drogas, y relaciones sexuales inseguras 

(OMS, 2020). Otro dato importante es reconocer que América latina se le reconoce 

por ser la región más violenta del mundo (Lissardy, 2019). 

La agresividad se presenta como violencia en el Perú, siendo un problema social 

que enfrenta la sociedad y es tiene graves resultados para la salud, la economía y 

el desarrollo del país, usualmente se presenta violencia contra la mujeres, niñas, 

niños y adolescentes (INEI, 2017). Esto involucra a todos los peruanos por el temor 

de ser perjudicados con agresiones verbales, físicos, de ira o hostilidad (Caballero 

& Vásquez, 2021). 

Se encuentra latente entre los principales problemas durante la niñez, adolescencia 

y juventud, esto se debe a que la agresividad va asociada a la desobediencia de 

autoridades, los vuelve rebeldes y puede inducir a una actitud con tendencia 

manipuladora (Rivera, 2017). Pero otra razón que se le atribuye y se considera 

importante a la causa de la agresividad, es el estrés que pueda sentir el individuo 

en el momento (García, 2017). 
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El estrés es una condición del ser humano que afecta la respuesta fisiológica, el 

área emocional y conductual; incluso afectando la salud y bienestar (Parillo & 

Gómez, 2019). Por ello es importante tener en cuenta los sucesos que ocurren 

alrededor y la forma en cómo se maneja determinados valores personales tales 

como el autoconcepto, atribución y afrontamiento; porque influencia en el tipo de 

respuesta que puede manifestar un individuo (Martín, 2007).  

En el Perú, Lima Metropolitana reporta que el 52.2% padece de estrés entre 

moderado a grave (Ministerio de Salud, 2021). Se debe tener en cuenta que la 

mayor población concentrada en el país se encuentra de jóvenes se concentra en 

Lima con un 30.9% (SENAJU, 2021). 

El ambiente universitario puede constituir un entorno estresante, pues esto abarca 

las responsabilidades de los estudiantes: competitividad grupal, exposición delante 

de un auditorio, constantes evaluaciones orales y escritas, carácter de docentes, 

tiempo limitado para los estudios, conflictos con los compañeros (Quillca, 2020).  

Teniendo como resultado consecuencias que pueden evidenciarse en el 

rendimiento académico, en la búsqueda de la identidad o desinterés por su 

educación profesional (Quito, et. al., 2017). También se pueden manifestar en otros 

síntomas físicos como insomnio, fatiga y ansiedad (Ramos, et. al., 2020). 

Por otro lado, la ansiedad es una sensación que hace que el ser humano anticipe 

diferentes situaciones, es representada por el exceso de preocupación ante 

circunstancias o vivencias diarias; se puede presentar diferentes síntomas; 

dificultad para mantener la concentración, impaciencia, tensión muscular, 

sudoración, temblores corporales o alteraciones en el sueño (Villanueva & Ugarte, 

2017). Es una labor adaptativa que se considera una reacción habitual ante las 

demandas del ambiente (Quintero, et. al., 2017). 

 

En el Perú, la prevalencia por trastornos de salud mental es de un 13.5%, siendo la 

ansiedad uno de los más comunes con un 7,9% (Hidalgo, 2019). los Centros de 

Salud Mental Comunitario implementados gracias al Ministerio de Salud, atendieron 

a 300 000 personas por ansiedad en el año 2019 (Ministerio de Salud, 2020).   
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En los universitarios se puede presentar la ansiedad en altos niveles, debido a que 

afecta en dimensiones físicas, sociales, familiares, de control, personales e 

intelectuales (Guevara, et. al., 2020) haciéndolos más vulnerables frente a nuevas 

responsabilidades y presiones psicosociales (Vivanco, et. al., 2020). Estas 

características mencionadas podrían causar que el individuo se bloquee y pueda 

ejecutar conductas de agresividad (Anzola, 2017). 

No se han encontrado investigaciones donde sea evidenciado la mediación 

propuesta: estrés > ansiedad > agresividad. Pero teniendo en cuenta las 

consecuencias y causas de las variables propuestas, posiblemente la ansiedad 

generada por el estrés percibido nos lleve a la agresividad. 

Por lo tanto, se establecieron los siguientes problemas de investigación (1) ¿En qué 

medida la ansiedad ejerce un rol mediador en la relación de estrés percibido sobre 

la agresividad en estudiantes universitarios peruanos? (2) ¿Existe una relación 

entre estrés percibido, ansiedad y agresividad en universitarios peruanos? (3) 

¿Cuáles son los niveles del estrés percibido, la ansiedad y la agresividad en 

universitarios peruanos? 

Es nuestro país es un tema innovador, que no solo se enfoca en la relación que 

existe entre estrés percibido y agresividad, sino que toca otro componente que 

interfiere y es impulsador en la relación de ambas, esta relación está vinculada de 

forma estrecha con la ansiedad. Para reforzar esta mediación citamos ha Baron y 

Kenny (1986) quien nos dice que en la mediación la variable independiente se 

transfiere a la variable dependiente mediante una tercera variable. Así es como 

resulta de importancia este planteamiento cuantitativo, siendo un aporte en el 

ámbito educativo, clínico, organizacional y social. Debido a que abrirá pasó a 

futuras investigaciones, con el fin de ser investigada en otros entornos.  

A nivel práctico, ayuda a conocer sobre la presencia del estrés percibido en nuestro 

país y lo que puede desencadenar, haciéndolo notar como algo que se encuentra 

latente y vinculado a las conductas agresivas mediante la mediación de la ansiedad. 

Esto permite que profesionales tomen iniciativas realizando charlas, talleres o 

programas con el fin de disminuir las conductas agresivas que impide un desarrollo 

adecuado a nivel nacional. 
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A nivel metodológico, es útil para futuras investigaciones debido que los resultados 

nos dan la existencia de la mediación propuesta aplicando técnicas e instrumentos. 

En la que se observó adecuados niveles de confiabilidad y validez, obteniendo 

escalas adecuadas para medir cada variable. 

Se establecieron como objetivos: (1) Determinar rol mediador de la ansiedad en la 

relación de estrés percibido sobre la agresividad en estudiantes universitarios 

peruanos (2) Conocer la relación entre estrés percibido, ansiedad y agresividad en 

universitarios peruanos (3) Conocer los niveles del estrés percibido, la ansiedad y 

la agresividad en universitarios peruanos. 

Se establecieron las siguientes hipótesis: (1) La ansiedad sí cumple el rol mediador 

en la relación de estrés percibido sobre la agresividad en estudiantes universitarios 

peruanos (2) Existe relación entre estrés percibido, ansiedad y agresividad en 

universitarios peruanos (3) Existe niveles del estrés percibido, la ansiedad y la 

agresividad en universitarios peruanos. 
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II. MARCO TEÓRICO  

Se tomó en cuenta los antecedentes internacionales que veremos a continuación: 

Guerrero (2017) buscó determinar la correlación entre el estrés académico (EA) y 

la ansiedad, en estudiantes universitarios de las carreras de medicina de la ciudad 

de Ambato. Los participantes fueron 338 estudiantes de medicina de la universidad 

Técnica de Ambato (UTA) y la Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES). 

Se utilizó tres pruebas; el Inventario SISCO de Estrés Académico, la Escala de 

Ansiedad de Hamilton y el Inventario de Ansiedad Estado -Rasgo. Los resultados 

indican que la valoración global del EA se correlaciona de manera baja positiva con 

los valores de la ansiedad global r= 0,277; p< 0,01, con los valores de la ansiedad 

como estado r= 0,236; p< 0,01, y como rasgo r= 0,248; p< 0,01. La investigación 

muestra resultados importantes en cuento al estrés académico y su correlación con 

la Ansiedad presentes en los estudiantes de medicina. 

Arcia & Nazareth (2019) Como objetivo buscaron establecer la relación que existe 

entre la ansiedad y la agresividad en los niños de edades escolar sexto grado de la 

escuela Reina Torres de Arauz. Los participantes fueron 30 estudiantes de ambos 

sexos, a los que se les aplicó la adaptación de la prueba estandarizada CMAS-R y 

AQ de Buss y Perry Adaptación española. En los resultados obtenidos se encontró 

una relación directa significativa Pr= (.544 P=0.03), entre la ansiedad y la 

agresividad. 

Se tomó en cuenta los antecedentes nacionales que veremos a continuación: 

Nava (2017) Su investigación buscó determinar la relación entre el estrés laboral y 

la ansiedad en conductores. La muestra era de 400 conductores varones, entre las 

edades de 28 a 50 años, ellos trabajaban en una empresa de transporte público. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron dos, la escala de estrés laboral de 

la OIT – OMS adaptado por Suárez (2013) y la escala de ansiedad manifiesta 

(AMAS – A) adaptada por Sotelo et al. (2012). Como resultado se obtuvo una 

correlación significativa directa entre los puntajes totales de estrés laboral y 

ansiedad (p<.05). Finalmente, se concluyó que existe relación directa altamente 

significativa entre las dimensiones de estrés laboral y ansiedad.  
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García (2017) Tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés laboral y la 

agresividad en el personal militar de un hospital del distrito de Jesús María en el 

año 2017. La muestra fue de 150 participantes, entre personal administrativo y 

asistencial, de ambos sexos. Como instrumento de recolección de datos se utilizó 

la escala de estrés laboral de la OIT – OMS y el cuestionario de agresividad de 

Buss y Perry adaptados al contexto peruano. Los resultados obtenidos muestran 

que existe una relación estadísticamente significativa (.000) y proporcionalmente 

directa (.522**) entre el estrés laboral y la agresividad. 

Vera (2021) buscó establecer la relación entre la ansiedad y la agresividad en 

adolescente y jóvenes de 16 a 24 años, de Lima Metropolitana-2020, la muestra 

fueron una cantidad de 603 adolescentes y jóvenes de ambos sexos. Los 

instrumentos utilizados fueron el inventario de ansiedad y el cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry. Como resultado se obtuvo que existe una correlación 

de tipo directa entre la ansiedad estado y la agresividad (p= .000: r= .218), también 

con ansiedad rasgo y agresividad (p= .000; r= .362). En conclusión, se encontró 

relación entre ansiedad y agresividad en la población estudiada.  

Joranda (2017) Tuvo como objetivo identificar la relación entre ansiedad y 

agresividad en estudiante de secundaria de I.E. públicas del distrito de los Olivos, 

la muestra fue de 362 estudiantes de 4° y 5° de secundaria. Se utilizaron para la 

recolección de datos la Escala de Auto- Evaluación de ansiedad de ZUNG (EAA) y 

el Cuestionario de Agresión (AQ). Como resultado se obtuvo que existe relación 

directa y muy significativa entre ansiedad y agresividad con una correlación de 

0.859.  

Anaya (2020) Buscó evaluar la ansiedad y agresividad en tiempos de pandemia 

Covid -2019 en Lima Metropolitana, se conformó por 317 individuos universitarios 

entre los 18 a 40 años. Llenaron las encuestas de forma virtual, se utilizó la Escala 

de Ansiedad de Lima de 20 ítems (EAL-20) y la versión española del cuestionario 

de agresión de Buss y Perry (CUESTIONARIO DE AGRESIÓN AQ). Se identificó 

la relación que existe entre ansiedad y las dimensiones de la variable agresividad 

encontrando valores (Rho= -0,228; -0,137; -0,261; -0,333). En conclusión, la 

ansiedad puede influir de manera indirecta ante los bajos efectos de la agresividad  
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El estrés es la interacción entre el sujeto y su entorno (Gonzáles & Hernández, 

2006). Esto es evaluado por el individuo, al percibir en el ambiente una amenaza 

que no pueda enfrentar con sus recursos y siente que su bienestar se expone al 

peligro (Lazarus & Folkman, 1984).  El individuo solo manifiesta estrés si la 

situación que se presenta interviene en la realización de las metas relevantes o va 

en contra de expectativas esperadas (Lazarus, 2000).  

Los ambientes de estrés no afectan por igual a los individuos. Puede que un 

acontecimiento genere cierto grado de estrés y bastante perturbación en la salud 

de un grupo de individuos, pero habrá otros que sabrán responder adecuadamente 

(De Dios, et. al., 2017), se insinúa que el estrés puede depender de la percepción 

de estresores (Sandín, 2003).  

La capacidad de afrontamiento demanda que la persona restructure su 

comportamiento y recursos, con la finalidad que logre superar la situación que 

pueda verse atemorizador o inquietante (León, 2019). Algunas estrategias de 

afrontamiento podrían ser respuestas positivas, evitación, centrarse en solucionar 

el conflicto, creencias religiosas, manifestar el malestar a nuestro alrededor y red 

de apoyo (Peña, et. al., 2017).  

El estrés se hace presente en todos los ambientes donde el ser humano se 

desarrolla (Guzmán, et. al., 2017). Puede que el desacuerdo significativo entre el 

empeño interno y externo sobre un sujeto y las herramientas adaptativas con las 

que cuenta (Alarcón, 2018).  

El estrés, se puede manifestar en diferentes tipos esto dependerá del enfoque 

desde el que se le aborde. Podemos tener estrés observando señales, y estrés en 

base a cuánto tiempo está presente en el individuo (Choquehuanca, 2018).  

Observando señales se pueden conocer cómo eustrés y distrés. El eustrés, se 

refiere a una reacción adecuada respetando los límites fisiológicos y psicológicos 

del sujeto, esto quiere decir, es respetuoso como un “estrés indispensable para la 

vida” debido a que produce alegría al desarrollar conductas que tienen que ver con 

contentamiento, esparcimiento o entretenimiento y en general, con toda situación 

de carácter positivo. Algunos ejemplos pueden ser enamorarse, noviazgo, casarse, 
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estar embarazada o la llegada de un hijo, empezar o terminar una profesión, entre 

otros (Gallego, et. al. ,2018).  

Por otro lado, el distrés, está acompañado a un desbalance entre el individuo y su 

circunstancia en la que realiza sus tareas, donde se observan una reacción 

insuficientes o exageradas. Genera sensaciones negativas para el bienestar 

psicológico de la persona, puede sentir el fracaso ante un esfuerzo a realizar, pena 

y agotamiento personal (Salazar, 2019). Teniendo en cuenta la cantidad de tiempo 

en la que el estrés se presenta en el individuo. Los agudos solo se encuentran 

presentes por un corto tiempo sobre el sujeto, reconociéndose como agudos los 

que permanecen por menos de 6 meses, esto sucede cuando la persona puede 

asimilar a esa situación y solucionarla, aunque en otros se produce una reacción 

situacional, que de no intervenir adecuadamente puede llevar a una condición 

crónica, identificándose cuando están presentes más de 6 meses (Banegas & 

Sierra, 2017).  

Las principales causas de estrés podrían ser el exceso de actividades y trabajos, 

un tiempo corto para realizar un trabajo y las observaciones que pueda tener, 

podrían ser motivos de estrés en cualquier individuo (Roblero, 2017). En 

estudiantes universitarios podrían deberse a calificaciones, miedo a no aprobar en 

alguna materia, escases de tiempo para descansar e inconveniente en el 

entendimiento de las clases (Loor, Ormaza & Vera, 2019).  

Las consecuencias del estrés pueden ser cognitivas, por ejemplo, la dificultad de 

memoria para prestar atención en temas necesarios, falta de concentración y una 

disminución en la capacidad para realizar diferentes actividades en paralela las 

consecuencias físicas (Olascoaga & Pinedo, 2020). Las consecuencias físicas se 

observar en respiración acelerada, aumento de ritmo cardiaco, presencia de 

ansiedad, enfermedades dermatológicas, presión arterial alta (Calle, Et. al., 2018). 

Otra consecuencia del estrés puede ser la agresividad (Dorantes, Et. al., 2015), 

porque lleva al individuo a un estado de frustración y tención, generando conductas 

agresivas (Quillca, 2020).   
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La ansiedad es la respuesta anticipada ante la sensación de una o varias amenazas 

en el futuro (American Psychiatric Association, 2013). Usualmente los casos de 

ansiedad se manifiestan en un entorno de demanda, presión y ambiente de estrés 

de las responsabilidades cotidianas. La ansiedad es definida por Barlow en el año 

2002 como una emoción orientada hacia lo futuro, la cual se caracterizaba por la 

forma en la que el individuo veía algo que no podía controlar o predecir; esto es 

tomado como peligro por el sujeto (Beck, 2013). 

La ansiedad social o fobia social se basa en la respuesta de un miedo excesivo 

ante circunstancias sociales específicas o generales que dañan la facultad de 

relación con otros (Fernández, et. al., 2018). Suele iniciar a temprana edad, durante 

la adolescencia o en algunos casos antes, puede agravarse debido a que suele 

pasar desapercibido y por ende quienes lo padecen no buscan ayuda profesional 

(Ballesteros & Labrador, 2018). 

La agorafobia, temor marcado y excesivo a consecuencias perjudiciales específicos 

(Chumpitaz & Segovia, 2018). Algunas de estos sucesos a continuación: uso algún 

medio de transporte público, encontrarse en lugares abiertos, encontrarse en 

espacios pequeños, hacer cola o estar en un lugar donde haya muchas personas y 

estar fuera de casa solo/a (Leal & Muñoz,2020).  

Los síntomas físicos no son ajenos a la ansiedad, al posicionar a la persona en un 

estado de alerta se podrían presentar uno o varios de los síntomas físicos (Serna, 

2020), tales como la sudoración excesiva, sequedad de boca, vértigo, temblores, 

presión muscular, cefaleas, sensación de hormigueo, palpitaciones, dolor 

precordial, ahogo o náuseas, emesis, dispepsia, diarrea, estreñimiento, diuresis 

frecuente o problemas en el acto sexual (Santos & Vallín, 2018). 

Ansiedad psíquica se conforma en un sistema muy complejo que implica 

estructuras cerebrales, a la vez, intervienes ciertos neurotransmisores o 

mecanismos químicos (Ildefonso, 2017). Entre los signos destacan la inquietud, 

nerviosismo, temor, alteraciones con el sueño y variación en el área intelectual (De 

Avila, Et. al., 2019).  
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En el pasado la ansiedad se tomaba como conflictos que se desarrollaba 

únicamente dentro de la psique. En la actualidad se acepta que las causas emergen 

por factores biológicos, sociales, psicodinámicos, de aprendizaje y traumáticos 

(Reyes, 2010). Puede que uno o varios estímulos sean los protagonistas de la 

aparición de la ansiedad y no siempre el individuo lo nota (Villasmil, 2019).   

Algunas de las consecuencias que podría traer es hacer la ansiedad parte de un 

hábito, y constantemente presentar diferentes síntomas, por ejemplo; el individuo 

se vuelve más sensible, siente una persistente preocupación de lo que pueda 

pasar, presenta infelicidad, irritabilidad, alteraciones de sueño, problemas con su 

pareja, consumo de tóxicos (Quijano, 2015). Al ser una emoción esencial, si se 

presenta con regularidad las alteraciones pueden volverse contraproducente para 

la salud mental y física (Pérez, 2020). Uno de los principales problemas debido a 

que en el momento el sujeto pueda bloquearse por la ansiedad, es presentar 

agresividad (Anzola, 2017). 

La agresividad es una reacción frente a situaciones percibidas como amenaza, el 

sujeto puede responder con agresiones verbales, físicas, respuestas de hostilidad 

e ira (Buss y Perry, 1992). Este comportamiento es necesario para la defensa 

personal, pero si no se conoce la capacidad de control podría ser de peligro para la 

convivencia, por ello existen habilidades como llegar a un acuerdo y de esa forma 

no recurrir a la agresión (Ortega & Mora, 1997). 

El comportamiento agresivo pertenece a la personalidad propia, esto puede traer 

diferentes reacciones, divididas en tres tipos por Buss (1969): físico o verbal, 

conductas tales como empujones, golpes o insultos; activo o pasivo, individuo que 

tiende a controlarse y evita tener un comportamiento agresivo; directo o indirecto, 

el primero es cuando el individuo muestra la agresividad latente, en cambio el 

segundo es cuando se realiza comentarios negativos hacia alguien que no se 

encuentra en el lugar (Durand 2021).  

La agresión física se conceptualiza como un comportamiento voluntario de ataque, 

que se direcciona hacia un sujeto, para llevarlo a cabo se puede utilizar el cuerpo 

o algún objeto como arma. Se manifiesta atreves de lapos, puñetes, arañazos, 
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patadas, golpes entre otros (Buss,1989). Esta conducta se direcciona hacia el daño 

o destrucción de quien lo recibe (Domínguez & Valladolid, 2021). 

La agresividad verbal se manifiesta cuando un individuo a través de palabras 

insulta, amenaza, intimida, humilla, burlas o menosprecia (Brenes, 2009). Esta 

conducta perjudica la autoestima, autoconfianza o su capacidad social debido que 

en ocasiones un sujeto lo puede ejecutar en público (Nieto, et. al. 2018). 

La ira es un sentimiento que involucra el área psicológica y la predisposición a la 

agresión, abarca puntos emocionales y afectivos, estos van a depender de la 

percepción de cada sujeto (Buss & Perry, 1992). La percepción es tomada como si 

algo o alguien tuvo la intención de causar algún daño; se manifiesta a través de la 

furia, indignación, enfado o cólera y en ocasiones puede que el individuo no 

reconozca este sentimiento (Camacho, 2018). 

La hostilidad es el rencor o resentimiento, que se puede dar a conocer con 

respuestas físicas o verbales; tiene una combinación entre ira y disgusto (Plutchik, 

1980). Se evidencia la enemistad direccionada a causar daño o perjudicar a otras 

personas (Segura, 2016).  

Existen tipos de agresividad, dentro de las cuales se destacan la indirecta y directa 

(Parrott & Giancola, 2007). En la agresión directa, el agresor o agresores van hacia 

el objetivo y este puede reconocerlos; mientras que, en la indirecta, el agresor se 

mantiene al margen del enfrentamiento y de esta manera evitar alguna 

incriminación (Rojas & Paris, 2017). 

Las causas pueden ser multicausal; por factores biológicos, atribuye a genotipos 

que puede influenciar en el desarrollo de conductas agresivas; otro factor es el 

modelo familiar, en el que se observa como un niño observa las conductas 

agresivas que pueden evidenciarse en la familia y las adopta (Castillo, 2006); y por 

influencias sociales y culturales, es cuando la persona es influenciada por el lugar 

donde se encuentra y las costumbres, incluso esto puede llevar a tener conductas 

agresivas y no tomarlas como tal (Shaffer, 2009). Por último, también interviene el 

ambiente social en la que se presenta diferentes circunstancias, tal como lo es el 
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estrés (Mamani, 2020). Esto se debe a que los ambientes de estrés pueden generar 

un desequilibrio en el comportamiento (Ifonso, et. al. 2015) 

Las víctimas de los individuos que les ejercen conductas agresivas, pueden tener 

como consecuencia la depresión, ansiedad, aislarse, bajo rendimiento laboral o 

académico; e incluso puede adoptar la agresión recibida (Cortez, 2020).  Por otro 

lado, el individuo que ejerce agresividad presentará problemas en la forma de 

comunicarse, sentimientos de culpa, una imagen negativa de sí mismo y problemas 

con la ley (Barbero, 2018). 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y Diseño de investigación  

Tipo  

Se utilizó un estudio tipo descriptivo correlacional de carácter explicativo, con el fin 

de describir las variables, se basa en la relación que existe entre variables, así 

como proviene de teorías subyacentes (Ato & Vallejo, 2015). Y responder las 

causas del porque ocurre determinado fenómeno (Ayala & Meléndez, 2017). 

Diseño  

El diseño fue no experimental, porque el análisis se desarrolla sin manipulación de 

las variables; de tipo transversal, debido a que se aplicará en un solo momento 

(Fraticelli, et al., 2018). 

3.2 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Estrés Percibido 

Definición conceptual: Relación entre el sujeto y el entorno que es evaluado como 

amenaza o que desborda sus recursos y que expone al riesgo su bienestar. La 

amenaza es la sensación daño o pérdida que todavía no ha ocurrido, pero que se 

prevé. (Lazarus & Folkman, 1984).  

Definición operacional: son alcanzados a través de la Escala De Estrés Percibido 

(EEP-10). 

Dimensiones: establecen dos dimensiones: Percepción de estrés (Ítems 

1,2,3,6,9,10) y Capacidad de afrontamiento (Ítems 4,5,7,8).   

Escala de medición: la escala para la medición es de tipo Likert. Está compuesto 

por 10 ítems y su nivel de medición es ordinal.  

Variable 2: Ansiedad 

Definición conceptual: La ansiedad es la respuesta anticipada ante la sensación 

de una o varias amenazas en el futuro (American Psychiatric Association, 2013). 
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Definición operacional: son alcanzados a través de la Escala de ansiedad de lima 

de 20 ítems (EAL-20) 

 

Dimensiones: Establecen cuatro dimensiones: fobia social (1,2,3,4,5), agorafobia 

(6,7,8), Síntomas físicos (9,16,17,18,19,20) y Ansiedad Psíquica 

(10,11,12,13,14,15). 

Escala de medición: La escala de medición es dicotómica. Compuesta por 20 

Ítems y su nivel de medición es nominal.  

Variable 3: Agresividad 

Definición conceptual: Es una reacción frente a situaciones percibidas por el 

sujeto como amenaza, puede responder con agresiones verbales, físicas, 

respuestas de hostilidad e ira (Buss y Perry, 1992). 

Definición operacional: son alcanzados a través de el Cuestionario de 

Agresividad (AQ) 

Dimensiones: Agresividad física (1, 5, 9, 13, 17, 21,24, 27 y 29), Agresividad verbal 

(2, 6, 10, 14 y 18), Ira (3, 7,11, 15, 19, 22 y 25) y Hostilidad (4, 8, 12, 16, 20,23, 26 

y 28). 

Escala de medición: la escala medición es Likert. Está integrado por 29 ítems y 

su nivel de medición es ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población  

Para llevar a cabo esta investigación se pudo acceder a la población a través de 

las redes sociales, teniendo en cuenta que solo sería población estudiantil peruana 

de universidades nacionales y particulares, la cual variaría entre el rango de 18 a 

30 años, de sexo femenino y masculino.  
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Muestra 

La población para realizar esta investigación son estudiantes universitarios 

peruanos mayores de 18 años, de universidades privada y estatales; se contó con 

una muestra de aproximadamente 400 participante.  

Se trabajó con población de diferentes carreras universitarias y departamentos del 

Perú, teniendo en cuenta el rango de 18 entre 30 años. Conociendo estas 

características se accedió a la muestra de 400 estudiantes universitarios, se llegó 

a ellos a través de las redes sociales. 

Muestreo 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, esto se debe a que no se puede 

cuantificar la representatividad de la muestra (Casal & Mateu, 2003).  

Criterios de inclusión  

• Son personas que están estudiando actualmente una carrera universitaria. 

• Personas de 18 a 30 años de edad.  

• Personas que llene correctamente los cuestionarios 

• Personas que sean naturales de Perú 

Criterios de exclusión 

• Personas que no llenen correctamente el cuestionario. 

• Personas menores a los 18 años. 

• Personas que no hablen español. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada es la encuesta, se basa en la recogida de datos a través de 

preguntas tomadas a la población de estudio, con el fin de alcanzar de forma 

sistemática medidas sobre las definiciones que se provienen de un problema de 

investigación previamente elaborada (Falcón, Pertile & Ponce, 2019).  
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INSTRUMENTOS  

Ficha técnica 1 

Nombre  : Escala de Estrés Percibido (EEP-10) 

Autores         : Bustios (2019) 

Procedencia : Lima-Perú 

Administración : individual o colectiva 

Tiempo   : 10 a 15minutos 

Estructuración  : 2 dimensiones- 10 Ítems 

Aplicación  : Adulto 

Reseña histórica: 

Su creación se basó en el modelo transaccional de Lazarus y Folkman (Larzabal & 

Ramos, 2019), producido por Cohen, Kamarck & Mermelstein (1983). 

Originalmente era una escala de 14 ítems, pero ha sido adaptada a 13 ítems en 

Venezuela (Benítez & Noel, 2013), a 10 ítems en Colombia (Arias, Leiton & 

Chaparro, 2009) y Perú (Bustios, 2019) en población estudiantil y clínica.  

Consigna de aplicación:  

- Lee cada ítem cuidadosamente  

- No hay respuesta adecuada o inadecuada, es fin es conocer como sientes y 

actúas en diferentes circunstancias. 

Calificación e interpretación 

Esta escala cuenta con 10 Ítems, mide el estrés percibido en el último mes con 

respuestas Likert de cinco niveles: Nada frecuente (0), Pocas veces (1), 

Regularmente (2), Muchas veces (3) y Siempre (4); los ítems 4,5,7,8 se suman 

invirtiendo los puntajes y los ítems 1,2,3,6,9,10 se suman de manera positiva, para 

finalizar se suma los puntajes obtenidos; si la puntuación es de 0 a 10 la persona 

casi nunca o nunca esta estresada, si es de 11 a 24 de vez en cuando, de 25 a 38 

a menudo y de 39 a 52 muy a menudo se encuentra estresada. En cuanto a las 

dimensiones, se ha encontrado una estructura de dos dimensiones que llamaron 

“capacidad de afrontamiento” y “percepción de estrés” (Larzabal & Ramos, 2019). 
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Propiedades psicométricas originales del instrumento 

La Escala de Estrés Percibido (PSS) mostró una confiabilidad adecuada y, como 

se predijo, se correlacionó con las puntuaciones de los eventos de la vida, la 

sintomatología física y depresiva, obteniendo resultados basados en el coeficiente 

de Alpha y omega en sus tres investigaciones de: 84, .85 y .86 en cada una de las 

tres muestras (Cohen et al.1983) por consiguiente la escala presenta adecuadas 

propiedades psicométricas.  

Propiedades psicométricas peruanas 

Bustios (2019) en la adaptación de la Escala de Estrés Percibido-10 (EEP-10) 

(Cohen et al.1983). Se halló idóneas evidencias de validez de la estructura interna 

mediante un modelo de dos dimensiones asimismo se obtuvieron adecuados 

índices de ajuste de bondad (χ²/gl=1.3, CFI=0.95, TLI=0.94, SRMR=0.046, 

RMSEA=0.056). por último, la investigación arrojo adecuados niveles de 

confiabilidad mediante coeficiente alfa y omega por cada factor. En percepción del 

estrés. α =.78 y ω=.78 y en capacidad de afrontamiento α=.75 y ω=.76.  

Propiedades psicométricas del piloto 

De esta manera podemos evidenciar que la escala de estrés percibido – 10 (EEP) 

en el análisis factorial exploratorio se obtuvieron valores mediantemente 

adecuados. En cuanto a la validez de constructo, se realizó el análisis factorial 

exploratorio, donde se halló un KMO de .846 y en la prueba de esfericidad de 

Bartlett mostró un valor p<0.00; obteniendo resultados dentro del promedio según 

Bolonga. (2014). De igual forma, se presenta el criterio de la varianza explicada 

indicando que con 2 factores importantes que explican un 74.23 % de la varianza 

explicada. Por último, se halló correctos niveles de confiabilidad según el 

coeficiente Alpha α = .886 Omega ω = .891 Los valores obtenidos, muestran un 

nivel adecuado de validez y confiabilidad como formulan Martinez et. al. (2014). Por 

otro lado, presenta adecuados niveles de validez según el análisis factorial 

confirmatorio frente a los modelos capacidad de afrontamiento y percepción de 

estrés donde, se obtuvieron los siguientes valores de índice de bondad de ajuste: 

χ2/gl = 3.4 CFI =.822, TLI = .772, RMSEA = .01 se obtuvieron valores 
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mediantemente adecuados según Bentler y Bonnet (1980). este resultado se 

atribuye al tamaño muestra. 

Ficha técnica 2 

Nombre  : Escala de ansiedad de lima de 20 ítems (EAL-20) 

Autores         : Lozano & Vega (2018) 

Procedencia : Lima 

Administración : Individual o grupal 

Tiempo   : 10 a 15 minutos 

Estructuración  : 4 dimensiones/ 20 ítems   

Aplicación  : Adulto 

Reseña histórica: 

Se observó que en el Perú no había muchos instrumentos para medir la ansiedad 

adaptados a nuestra población, por ello se elaboró la escala de ansiedad de Lima 

de 130 (Vega, 2011) ítems, utilizando el contenido de 25 instrumentos. Se 

evaluaron las propiedades psicométricas y determinaron reducirla a 72 ítems. Pero 

consideraron que necesitaban una prueba más corta, por ello Lozano & Vega 

(2018) redujeron la escala a 20 ítems, quedando esto como la última versión.  

Consigna de aplicación:  

- Lee cada ítem cuidadosamente  

- No hay respuesta adecuada o inadecuada, se quiere identificar como sientes 

y actúas en distintas situaciones. 

Calificación e interpretación 

La escala tiene 20 ítems, mide la ansiedad con respuestas dicotómicas: Sí o No; 

cuenta con cuatro dimensiones: síntomas físicos, ansiedad psíquica, agorafobia y 

fobia social. Se recomienda usar un punto de corte de ≥ 10 como una señal de 

mayor severidad y ansiedad moderada. 

Propiedades psicométricas originales 
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Juntaron diferentes pruebas para obtener un instrumento adecuado para el Perú, 

con preguntas dicotómicas, si, no, consta de 130 ítems (Vega, 2011). 

Propiedades psicométricas peruanas  

Lozano & Vega (2018) Realizó una investigación que se centró en adaptar  los  130 

preguntas más importantes de la escala de ansiedad de 130 ítems (Escala de 

Ansiedad de Lima, EAL-130) de esta manera poder construir una versión concisa 

de 20 preguntas asimismo se trabajó con una muestra 254 participantes  dónde se 

usó el método de análisis “regresión múltiple” para encontrar los mejores ítems 

según las 5 sub escalas  a 5 síndromes que se encontraban en la escala original 

(ansiedad psíquica, síntomas físicos, pánico, agorafobia y fobia social). De esta 

manera se utilizó el un análisis factorial confirmatorio obteniendo resultados 

adecuados para la reducción de ítems. La EAL-20 tuvo un coeficiente de alfa de 

Cronbach de 0,8885 y sus 20 ítems cubrieron el 90,38% de la varianza del puntaje 

total de la EAL-130. En la EAL-20 se observaron 4 factores respectivos a ansiedad 

física, ansiedad psíquica, fobia social y agorafobia. Con un punto de corte de ≥ 10 

se halló un equilibrio entre sensibilidad y especificidad para la identificación de un 

CGI-S≥ 4.  

Propiedades psicométricas del piloto 

Asimismo, se evidencio las propiedades psicométricas de la escala de ansiedad de 

lima 20 ítems (EAL-20) en una muestra de (n=93) Primero se realizó el análisis 

factorial exploratorio, encontrando un KMO de .753 y en la prueba de esfericidad 

de Bartlett se halló un valor p<0.00 donde se obtuvieron valores dentro del promedio 

según Bolonga. (2014).  De igual forma, se presenta el criterio de la varianza 

explicada indicando que con 4 factores explica un 64.72 % de la varianza explicada, 

Por último, en cuanto a los niveles de confiabilidad según el coeficiente Alpha α = 

.881 Omega ω = .894 Los valores obtenidos, nos indican un nivel correcto de 

confiabilidad indican Martínez et al (2014). Por otro lado, se obtuvieron valores 

según el análisis factorial confirmatorio frente al modelo que consideran fobia social, 

ansiedad psíquica, agorafobia y síntomas físicos donde, arrojaron los siguientes 

valores de índice de bondad de ajuste: χ2/gl = 3.1 CFI =.608, TLI = .562, RMSEA = 
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.015 se obtuvieron valores mediantemente adecuados según Campos y Oviedo 

(2008), este resultado se atribuye al tamaño muestra.  

Ficha técnica 3 

Nombre  : Cuestionario de Agresividad  

Autores         : Buss y Perry (1992) 

    Adaptación al Perú: Burgos (2015), Matalinares et al. (2012)  

Procedencia : Perú (versión adaptada)  

Administración : Individual o colectivo  

Tiempo   : 10 a 15 minutos  

Estructuración  : 4 dimensiones/ 29 ítems 

Aplicación  : mayores de 10 años  

 

Reseña histórica: 

Fue elaborado por primera vez en Estados Unidos por Buss y Perry (1992). Con la 

finalidad de medir la agresividad a través de reacciones verbales, físicas, hostilidad 

y ira, mediante 29 preguntas, de puntaje directo y dos reactivos de puntajes 

inversos (15 y 24). Su teoría se basó en la teoría Comportamental de Buss, esta 

teoría nos dice que la conducta agresiva es propia de la personalidad, aparece ante 

circunstancias que el sujeto percibe como amenaza (Molero, 2017). 

Consigna de aplicación:  

- Lee cada pregunta con atención. 

- No hay respuesta adecuada o inadecuada, debe responder todos los ítems. 

Calificación e interpretación 

Es un cuestionario auto aplicable de 9 preguntas que evalúan si existe síntomas 

depresivos, teniendo como base los criterios del DSM-IV. Se responderá los 

síntomas vividos por los encuestados dos semanas antes de la aplicación del 

cuestionario. Se usará la versión en español del cuestionario. 

Se califica con una escala Likert en la que 0 es nunca, 1 varios días, 2 más de la 

mitad de los días y 3 casi todos los días. El resultado de puntajes varía entre 0 a 
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27. El nivel de gravedad de los síntomas los divide en el grado de depresión que 

presenta, de 0 a 4 mínimo; de 5 a 9 leve; 10 a 14 moderado; 15 a 19 moderado a 

grabe y 20 a 27 grave. 

Propiedades psicométricas originales 

De acuerdo a Buss y Perry (1992) señalaron validez de constructo, con un 46.6% 

de varianza, lo que condujo a cuatro factores. También, encontraron confiabilidad 

y consistencia interna a nivel general (α.88) y en sus dimensiones (α.65 a 0.86). 

Para la versión española, Andreu et al. (2002) realizó una investigación con 1382 

individuos de 15 a 25 años, obtuvo en coeficiente de confiabilidad un puntaje idóneo 

de (α.88), y en las dimensiones puntajes desde (α.68) a (α.86), por lo que existe 

también el 46,37% de la varianza total explicada para el modelo de cuatro vías. En 

cuanto al análisis factorial confirmatorio, dio el valor óptimo; RMR = 0.05; GFI = 

0.93; AGFI = 0.92; RMSEA = 0.05. 

Propiedades psicométricas peruanas  

Burgos (2015) realizó una evaluación psicométrica de 193 estudiantes 

universitarios de 17 a 30 años en Trujillo, y encontró que la confiabilidad por 

consistencia interna (α.912) y su valor de dimensión eran mayores que (α. 60). 

Asimismo, se reporta que la resolución del instrumento supera los 0,20. Por otro 

lado, Matalinares et al. (2012) realizaron una encuesta psicométrica a 3632 

adolescentes en diferentes regiones del Perú, y reportaron la confiabilidad general 

(α.836) y sus valores medidos (α.55 a α.68). En cuanto a la validez, indican a cuatro 

dimensiones que explicaron un 60.8% de la varianza.  

Propiedades psicométricas del piloto 

Asimismo, se evidencio las propiedades psicométricas del Cuestionario de 

Agresividad (AQ) se realizó el análisis factorial exploratorio, encontrando un KMO 

de .690 y en la prueba de esfericidad de Bartlett se halló un valor p<0.00 donde se 

obtuvieron valores dentro del promedio según Bolonga. (2014).  De igual forma, se 

presenta el criterio de la varianza explicada indicando que con 4 factores se explica 

un 74.328 % de la varianza explicada, Por último, en cuanto a los niveles de 

confiabilidad según el coeficiente Alpha α = .925 Omega ω = .930 Los valores 
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obtenidos, nos indican un nivel correcto de confiabilidad indican Martínez et. al. 

(2014). Por otro lado, se obtuvo valores según el análisis factorial confirmatorio 

frente al modelo que consideran violencia física, violencia verbal, ira y hostilidad 

arrojaron los siguientes valores de índice de bondad de ajuste: χ2/gl = 1.64 CFI 

=.725, TLI = .722, RMSEA = .0194 se obtuvieron valores mediantemente 

adecuados según Campo & Oviedo (2008), este resultado se atribuye al tamaño 

muestra. 

3.5 Procedimientos 

Se comenzó planteando el problema de investigación, para después presentar al 

asesor teórico con el fin de obtener su aprobación. Después se pidió el permiso y la 

autorización a los autores o adaptaciones de las escalas trabajadas.  Seguido de 

ello se aplicó el instrumento a los participantes que cumplieron con los criterios de 

exclusión e inclusión y con las situaciones establecidas para la investigación.   

Así mismo se administró las escalas de Ansiedad, estrés percibido y agresividad, 

todo esto previo al consentimiento informado y la seguridad dada para el desarrollo 

ético del instrumento durante el periodo de tres meses. Las aplicaciones de los 

instrumentos se dieron de forma no presencial a través de un cuestionario digital en 

la plataforma “Google Forms”, la cual se hizo llegar mediante redes sociales como 

WhatsApp, Instagram, Facebook y correos electrónicos. Para culminar se procedió 

a hacer los análisis estadísticos.  

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Luego de recoger datos de la muestra de manera virtual, se llevó a cabo el vaciado 

de la información obtenida a las hojas de cálculo del programa Microsoft Office 

Excel 2018, posteriormente se trasladó los datos los programas estadístico SPSS y 

Jamovil. Después se procesaron los datos exportados para realizar el análisis 

estadístico en cuanto a los objetivos de la investigación. 

Para el análisis descriptivo se calcularon tablas de frecuencias y porcentajes por 

cada variable, para el análisis inferencial, se realizó el análisis de datos por medio 

del estadístico Kolmogorov-Smirnov, debido a que la los datos de la muestra supera 

a 50 evaluados. (Hernández, et. al., 2014). Asimismo, se realizó tablas de las 
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correlaciones entre las variables. Después una tabla de estimaciones para el 

proceso de mediación; para lo cual se utilizó el jamovil obteniendo así el efecto total, 

indirecto y directo. Por último, se obtuvo la representación de la mediación a través 

de los modelos de ecuaciones estructurales (SEM), con la extensión Amos del 

programa SPSS. 

 

3.7  Aspectos éticos 

 

La actual investigación muestra datos estadísticos y teóricos que se fundamentan 

bajo los principios de La Asociación Americana de Psicología (APA, 2017), así 

mismo las escalas se procedió con un consentimiento informado y sin cambiar o 

introducir datos falsos, tal como dice el artículo del Código de Ética Profesional del 

Colegio de Psicólogos del Perú, Cap. III. Art. 24 - (Colegios de psicólogos del Perú. 

2018, 9- 10). Además, se brindó la protección respectiva y garantía a los 

participantes directos de la investigación a través de la confidencialidad y 

privacidad, a sí mismo, se respetó los permisos y derechos de autor para la revisión 

de los instrumentos utilizados y consecuentemente se dio un aporte de autenticidad 

declarando que la investigación paso por un software detector de plagios bajo la 

herramienta Turnitin (Díaz, 2015). 
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IV. RESULTADOS 

En la tabla 1 podemos evidenciar el análisis estadístico de la Escala de Estrés 

donde se describió los ítems de manera univariada, asimismo la media más baja le 

concierne a la D2 (M= 5.00) y la media más alta corresponde a la escala total de 

estrés percibido (M= 13.0).  En cuanto a la asimetría y curtosis podemos evidenciar, 

que los valores se encuentran en un rango de ± 1.5 como indica Álvarez, et. al. 

(2006) presentan una normalidad atípica, pese a ello los resultados se mantienen 

dentro de los esperado. 

 

 

 

En la tabla 2 podemos evidenciar el análisis estadístico de la Escala de Ansiedad 

donde se describió los ítems de manera univariada, asimismo la media más baja le 

concierne a la D3 (M= 1.63) y la media más alta corresponde a la escala total de 

Ansiedad (M= 7.80).  En cuanto a la asimetría y curtosis podemos evidenciar, que 

los valores se encuentran en un rango de -2 a 2 como indica Álvarez et. al. (2006). 

presentan una normalidad atípica, pese a ello los resultados se mantienen dentro 

de los esperado. 

 

 

 

 

Tabla 1    

Análisis descriptivo de estrés  

 Estrés Percibido Percepción Afrontamiento 

M 13.0 7.0 5.0 

DE 6.07 3.66 3.66 

M- 3.66 0 0 

M+ 25 16 10 

G1 -.045 -0.0 -0.1 

G2 -.756 .05 -0.9 

Nota: M: media; DE: desviación estándar; M-: Mínimo, M+: Máximo; g1: Asimetría; g2: Curtosis 
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Tabla 2      

Análisis descriptivo de Ansiedad   

 Ansiedad Fobia Social Agorafobia S. físicos A. Psíquica 

M 7.80 2.18 0.88 1.63 3.10 

DE 4.73 1.78 0.79 1.70 1.62 

M- 0.00 0 0 0 0 

M+ 18.0 5 3 6 6 

G1 .102 .35 0.561 .817 -0.33 

G2 -1.09 -1.31 -0.312 -0.567 -0.83 

Nota: M: media; DE: desviación estándar; M-: Mínimo, M+: Máximo; g1: 
Asimetría; g2: Curtosis 

  

 

En la tabla 3 podemos evidenciar el análisis estadístico de la Escala de Agresiva 

donde se describió los ítems de manera univariada, asimismo la media más baja le 

concierne a la D2 (M= 12.0) y la media más alta corresponde a la escala total de 

Ansiedad (M= 68.0).  En cuanto a la asimetría y curtosis podemos evidenciar, que 

los valores se encuentran en un rango de -2 a 2 como indica Álvarez et. al. (2006). 

presentan una normalidad atípica, pese a ello los resultados se mantienen dentro 

de los esperado. 

Tabla 3      

Análisis descriptivo de Agresividad   

 Agresividad A. física A. Verbal Ira Hostilidad 

M 68.0 18.0 12.0 19.5 21.0 

DE 19.6 5.87 3.83 5.37 7.15 

M- 29.0 9 5 7 8.00 

M+ 108 30 19 27 36.0 

G1 -0.34 0.06 -0.07 -0.30 -0.13 

G2 -0.32 -0.86 -0.75 -0.45 -0.56 

Nota: M: media; DE: desviación estándar; M-: Mínimo, M+: Máximo; g1: 
Asimetría; g2: Curtosis 

  

 

Análisis descriptivo 

En la tabla 4, se muestra lo que resultó de manera general de la escala de 

Ansiedad en la muestra de estudio, de esta manera se evidencio un 36.3%, de 

predominancia del nivel Promedio de ansiedad, seguido a ello un 32% se encuentra 

en un nivel alto, el 14.6 %, se mantiene en un nivel Bajo y por último el 17.0 % se 

mantiene en un nivel muy alto de ansiedad. 
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En la tabla 5, se muestra lo que resultó de manera general de la escala de 

estrés percibido en la muestra de estudio, de esta manera se evidencio un 49.4%, 

de predominancia del nivel alto de estrés, seguido a ello un 45% se encuentra en un 

nivel promedio, el 3.5 %, se mantiene en un nivel Bajo y por último el 2.0 % se 

mantiene en un nivel muy alto de estrés. 

 

 

En la tabla 6, se muestra lo que resultó de manera general de la escala de 

Agresividad en la muestra de estudio, de esta manera se evidencio un 49.1%, de 

predominancia del nivel alto de agresividad, seguido a ello un 43.3% se encuentra 

en un nivel promedio, el 7.6 %, por último, el 2.0 % se mantiene en un nivel bajo de 

agresividad. 

 

Tabla 4 
        

Nivel de predominancia de la variable Ansiedad 

  Ansiedad       Psíquica S. Físicos Agorafobia Fobia Social 

 f % f % f % f % f % 

Bajo 50 14.6 68 19.9 115 33.6 121 35.4 69 20.2 

Promedio 124 36.3 111 32.5 99 28.9 150 43.9 145 42.4 

Alto 110 32.2 90 26.3 128 37.4 71 20.8 18 5.3 

Muy Alto 58 17.0 73 21.3 342 100.0 342 100.0 110 31.9 

Total 342 100.0 342 100.0 115 33.6 121 35.4 342 100 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje         

Tabla 5 
    

Nivel de predominancia de la variable Estrés 

  Estrés Afrontamiento Percepción 

 f % f % f % 

Bajo 12 3.5 71 20.8 12 3.5 

Promedio 154 45.0 92 26.9 164 48.0 

Alto 169 49.4 102 29.8 159 46.5 

Muy Alto 7 2.0 77 22.5 7 2.0 

Total 342 100.0 342 100.0 342 100.0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje     
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Análisis Inferencial 

Análisis de normalidad 

             En la tabla 7 determinamos el análisis de normalidad que se realizó fue la 

de Kolmogórov-Smirnov para muestras mayores a 50 participantes (Pedrosa et. al., 

2016). Asimismo, el análisis de significancia que se obtuvo fue de p < .05 indicando 

que los datos evidencian una distribución anormal por lo tanto se utilizó el análisis 

inferencial no paramétrico de Rho Spearman. 

 

Tabla 7   

Análisis de prueba   

  

Kolmogórov-Smirnov 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Sig. Estadístico Sig. 

Ansiedad ,091 ,000 ,959 ,000 

Fobia Social ,208 ,000 ,870 ,000 

Agorafobia ,235 ,000 ,826 ,000 

S. Físico ,269 ,000 ,833 ,000 

S. Psíquica ,188 ,000 ,930 ,000 

 Estrés Percibido ,079 ,000 ,975 ,000 

Percepción  ,099 ,000 ,980 ,000 

Afrontamiento ,099 ,000 ,948 ,000 

Agresividad ,116 ,000 ,964 ,000 

A. Física ,093 ,000 ,961 ,000 

A. Verbal ,094 ,000 ,967 ,000 

Ira ,116 ,000 ,955 ,000 

Hostilidad ,090 ,000 ,964 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 6 
        

Nivel de predominancia de la variable Agresividad 

  Agresividad Hostilidad Ira A. Verbal A. Física 

 f % f % f % f % f % 

Bajo 26 7.6 33 9.6 58 17.0 69 20.2 43 12.6 

Promedio 148 43.3 129 37.7 93 27.2 74 21.6 136 39.8 

Alto 168 49.1 180 52.6 124 36.3 133 38.9 102 29.8 

Muy Alto     67 19.6 66 19.3 61 17.8 

Total 342 100.0 342 100.0 342 100.0 342 100.0 342 100.0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje         
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En la tabla 8: evidenciamos los resultados de la hipótesis específico basados en la 

correlación de la prueba Rho de Spearman: Existe una relación entre el estrés 

percibido y la ansiedad en universitarios peruanos, se obtuvo una significancia de 

p <.05 y un coeficiente de correlación de ,398**. Entre estrés percibido y la 

agresividad se obtuvo una significancia de p <.05. y un coeficiente de correlación 

de ,376**. Entre ansiedad y la agresividad se obtuvo una significancia de p <.05. y 

un coeficiente de correlación de ,471**.  De esta manera se acepta la hipótesis 

alternativa, también se evidencia una relación positiva y débil entre el estrés 

percibido y la ansiedad, entre estrés percibido y agresividad, entre ansiedad y 

agresividad 

La tabla 9, se observa el efecto directo (E=0.282, p 0.180) lo cual nos indica que la 

C´ es un efecto insignificativo. Seguido a eso se evidencia el efecto indirecto 

(E=0.876, p<.001) evidenciado que tiene efecto mediador, por otro lado, el efecto 

total (E=1.158, p < .001) nos indica que se cumple la mediación total. 

 

 

 

 

 

 

la tabla 10 se evidencio el resultado del efecto del modelo a través de la técnica 

estadísticas de Bootstrapping, a través de 10000 muestras utilizando un intervalo 

Tabla 8  

Correlación entre las variables en universitarios peruanos 

 Ansiedad Agresividad 

Rho de Spearman  
Estrés percibido 

 

r ,398** ,376** 

P 
 

.000 .000 

 
Agresividad  

r ,471**  

P .000 

Nota. R: Correlación n de Pearson. P: Sig. (bilateral) 
 
 

Tabla 9 

Estimaciones de la Mediación  

 Intervalo de confianza del 95%  

Efecto Estimación SE Inferior Superior Z p 

Indirecto  0.876  0.144  0.611  1.166  6.10  < .001  

Directo  0.282  0.210  -0.152  0.708  1.34  0.180  

Total  1.158  0.154  0.840  1.436  7.54  < .001  



29 
 

de confianza del 95 %. Seguido a ello se puedo evidenciar que existe significancia 

entre el Estrés sobre la Ansiedad (p <.00, β .507) y Ansiedad sobre agresividad (p 

<.00, β .1.72)   por otro lado entre estrés y agresividad (p <.18, β .208)    se obtuvieron 

datos no significativos entre ambas variables. Por lo tanto, nos indica que 

encontramos, una mediación con significativa. 

 

Tabla 10 
 
Efectos estandarizados del modelo  

Parámetros E β SE Z P 

Estrés                  Ansiedad 0.507 
.507 

0.0278 18.23 < .001 

Ansiedad              Agresividad 1.727 

 
1.72 

 
0.2779 6.21 < .001 

Estrés                  Agresividad 0.282 
.208 

0.2104 1.34 0.180 

Nota: E. Estimaciones, SE. Error estándar, Z Ratio crítico, P: Significancia, β: estimaciones estandarizadas 

 

Luego del análisis del efecto del modelo Finalmente, podemos evidencias a los 

resultados de la hipótesis general: La ansiedad si cumple un rol mediador en la 

relación del estrés percibido sobre la agresividad en estudiante; A través de los 

modelos de ecuaciones estructurales (SEM) donde se evidencian resultados 

significativos (p< .005). De esta manera se acepta la hipótesis alternativa, ya que 

de manera conjunta existen efectos significativos entre las variables, esto señala 

que la ansiedad se presenta antes el estrés como una variable mediadora en 

relación a la agresividad. 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis de mediación de las variables (Estrés > Ansiedad > Agresividad) β = Estimaciones; p= 
Significancia 

  Ansiedad   
 

 

 

 

      
β= .507: p< .000              β= 1.72: p< .000 

   

 

  

Estrés 
 

 agresividad       c´ β= .208: p= .165 

C= 1.158; p<.001 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo del actual estudio era Determinar rol mediador de la ansiedad en la 

relación de estrés percibido sobre la agresividad en estudiantes universitarios 

peruanos. Se obtuvo las estimaciones directa, indirecta y total de la mediación, el 

resultado muestra un efecto mediador y que se cumple la mediación total.  También 

se utilizó la técnica estadística de Bootstrapping obteniendo una significancia entre 

el Estrés percibido sobre la Ansiedad y Ansiedad sobre agresividad, indicando que 

entre ambas variables existe relación. Por otro lado, no se encontró una 

significancia entre estrés percibido sobre agresividad. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis general alternativa, La ansiedad sí cumple el rol mediador en la relación 

de estrés percibido y la agresividad en estudiantes universitarios peruanos. 

Uno de los importantes descubrimientos es que no se halló asociación significativa 

entre estrés percibido sobre agresividad. Esta falta de significancia resulta 

controvertida con los antecedentes teóricos encontrados. Dorantes et. al. (2015) 

dice que una de las consecuencias del estrés es la agresividad, debido a que pone 

a la persona en un estado de frustración y tención, generando conductas agresivas 

(Quillca, 2020). Algo de relevancia, es identificar el tipo de estrés que los 

participantes pueden haber sentido. Gallego, et. al. (2018) Propone que el eustrés 

hace que el individuo presente conductas que respetan los límites psicológicos y 

fisiológicos.  Salazar (2019) el otro tipo se llama distrés, hace que la persona 

presente un desbalance psicológico generando sensaciones negativas. De cierta 

manera estos componentes pueden haber influenciado para que el estrés no se 

encuentre como predeterminante directo sobre la agresividad. 

En cuanto a la ansiedad cumple un efecto mediador, la significancia es respaldada 

por Beck (2013), la ansiedad se presenta por entornos de demandas, siendo estos 

ambientes donde el estrés se encuentra latente. Las consecuencias pueden ser la 

agresividad, debido a que el individuo puede bloquearse por los síntomas ansiosos 

(Anzola, 2017).  Baron y Kenny (1986) nos dice que en la mediación la variable 

independiente se transfiere a la variable dependiente mediante una tercera variable, 

esto explica porque la ansiedad cumple un efecto mediador ante el modelo 

propuesto. 
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Se cumplió la mediación total propuesta entre el Estrés percibido sobre la Ansiedad 

y Ansiedad sobre agresividad. En base a lo planteando, se desglosa la relación de 

manera independiente   entre las variables estrés, ansiedad y agresividad. No se 

evidencia estudios relacionados a la mediación como tal, siendo esta investigación 

una de las primeras que plantea esta hipótesis. 

Guerrero (2017) en su investigación correlaciono las variables estrés académico 

(EA) y la ansiedad, en estudiantes universitarios lo cual indicaron que el estrés 

académico se correlaciona de manera baja positiva con los valores de la ansiedad, 

y con los valores de la ansiedad como estado, y como rasgo. Por lo tanto, la 

investigación evidencia que el estrés académico y su correlación con la Ansiedad 

presentan una significancia adecuada coincidiendo con lo planteando en la 

presente investigación.  

Por otro lado, Vera (2021) en su investigación evidencio la relación entre la 

ansiedad y la agresividad en adolescente y jóvenes, la cual indicando que existe 

una correlación de tipo directa entre la ansiedad y la agresividad, de esta manera 

se concluye que existe una relación entre ambas variables. Respaldando la 

mediación entre ansiedad y agresividad. 

Por lo tanto, se demostró que la ansiedad funge de rol mediador entre el estrés 

percibido, hacia la agresividad. 

Asimismo, la segunda hipótesis que se planteó fue si Existe relación entre estrés 

percibido, ansiedad y agresividad en universitarios peruanos. Se obtuvo una 

significancia que nos indica que existe una relación significativa entre ambas 

variables, también se obtuvo un coeficiente de correlación de, lo cual nos indica 

una relación entre estrés percibido y la ansiedad. Por otra parte, se obtuvo una 

relación significativa entre el estrés percibido y la agresividad. obteniendo una 

significancia adecuada, con un coeficiente de correlación que nos indica una 

relación positiva baja. Por último, la Ansiedad y la agresividad presento una 

significancia y un coeficiente de correlación que nos indica una relación positiva 

baja. En conclusión, se acepta la hipótesis alternativa, la cual indica que existe 

relación entre todas las variables expuestas. 
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Para respaldar a los resultados obtenidos e hipótesis planteada. Citamos a Joranda 

(2017), en su investigación se planteó como objetivo identificar la relación entre 

ansiedad y agresividad en una muestra de estudiantes, obteniendo como 

resultados que existe relación directa y muy significativa entre ansiedad y 

agresividad. De esta manera se aporta a lo planteado por la investigación la cual 

coinciden en la relación de las variables antes mencionadas. 

Asimismo, García (2017) se planteó identificar la relación entre el estrés laboral y 

la agresividad, de donde se obtuvo resultados estadísticamente significativos y 

proporcionalmente directa entre el estrés laboral y la agresividad. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alternativa la cual indica que existe relación entre estrés laboral 

y la agresividad, apoyando lo planteando entre estrés percibido y agresividad. 

Por último, para respaldar la relación entre estrés percibido y ansiedad. Nava 

(2017), en su investigación determino la relación entre el estrés laboral y la 

ansiedad en conductores. En una muestra obteniendo como resultado una 

correlación significativa directa entre los puntajes totales de estrés laboral y 

ansiedad, esto nos indica existe relación directa altamente significativa entre las 

dimensiones de estrés laboral y ansiedad. 

De esta manera se concluye, que existe datos significativos que relacionan las 

variables de manera adecuada, aportando evidencia cuantitativa aportando mayor 

información a lo planteando por los autores, los cuales en sus investigaciones 

encontraron resultados similares, evidenciando la existencia de la relación entre las 

variables antes expuesta. Concluyendo de manera unánime en la significancia de 

los resultados.  

Como ultima hipótesis se planteó “existe niveles del estrés percibido, la ansiedad y 

la agresividad en universitarios peruanos” se puede indicar que las variables estrés 

evidencian una predominancia del nivel alto de estrés, seguido a ello un nivel 

promedio, lo que indica que los niveles de estrés en la muestra trabajan presentan 

una tendencia alta. Asimismo, la escala de Ansiedad evidencio predominancia del 

nivel promedio, seguido a ello un nivel alto. Esto nos indica que la ansiedad se 

presenta de manera constante en la muestra. Por último, la escala de Agresividad 

en la muestra de estudio, de esta manera se evidencio una predominancia del nivel 
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alto de agresividad. Esto nos demuestra que la agresividad también se presenta en 

la muestra como indicador predominante entre las variables, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis alternativa la cual indica si existen niveles significativos entre todas las 

variables. 

Según Hidalgo (2019), en el Perú, la prevalencia por trastornos de salud mental es 

de un 13.5%, siendo la ansiedad uno de los más comunes con un 7,9%, los Centros 

de Salud Mental Comunitario implementados gracias al Ministerio de Salud, 

atendieron a 300 000 personas por esta variable. Es así que esta cifra nos evidencia 

los antes planteado en los resultados, una predominancia con la variable ansiedad, 

aportando de manera teórica los datos obtenidos. 

Por otro lado, según el INEI (2019). La agresividad se presenta como violencia, 

siendo un problema social que enfrenta la sociedad y es de graves consecuencias 

para la salud, la economía y el desarrollo del país, usualmente se presenta violencia 

contra la mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta violencia como tal nos 

demuestra el escaso autocontrol que podemos tener o que se logra implementar 

desde el núcleo familiar por ende Buss y Perry (1992) indica que La agresividad es 

una reacción frente a situaciones percibidas como amenaza, el sujeto puede 

responder con agresiones verbales, físicas, respuestas de hostilidad e ira. Rivera 

(2017), se encuentra latente entre los principales problemas durante la niñez, 

adolescencia y juventud. Este comportamiento es necesario para la defensa 

personal, pero si no se conoce la capacidad de control podría ser un factor de 

peligro.  

De esta manera podemos alegar que los datos obtenidos en la investigación 

concuerdan con los antes mencionado indicando que los valores son altos en 

cuanto agresividad en la muestra. 

 Según Banegas & Sierra, (2017). Nos indica que el estrés se presenta de diversas 

maneras en tiempos cortos o en tiempos prolongados, los cuales en muchos casos 

los sujetos pueden somatizar algunos síntomas, reflejándose en su conducta diaria, 

presentando síntomas como, irritabilidad, angustia, dolor muscular, etc. Basados 

en lo antes mencionado, según los resultados obtenidos el estrés muestra una 
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predominancia alta. Por lo tanto, se concluye que la muestra refleja niveles altos en 

las variables antes mencionadas. 

De esta manera, los datos obtenidos nos muestras hallazgos sólidos, que 

concuerdan con los antecedentes y las teorías planteadas, en conclusión, se afirma 

que la ansiedad sí cumple el rol mediador en la relación de estrés percibido y la 

agresividad. La cual se puede dar por la exposición que los individuos tienen a altos 

grados de estrés en el contexto académico, por lo tanto, se debe focalizar en 

medidas que puedan mitigar esta subida de carga emocional para poder así 

encontrar una regulación adecuada, así mejorar en el desempeño académico y su 

vida cotidiana. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

En primer lugar, teniendo en cuenta el objetivo general de determinar rol mediador 

de la ansiedad en la relación de estrés percibido y la agresividad, se obtuvo que el 

efecto total del estrés sobre la agresividad es significativo, mientras que su efecto 

directo es no significativo, y el efecto indirecto en que interviene la ansiedad es muy 

significativo de esta manera se demuestra que la mediación si funciona en la 

población de estudio. Por ello el estudio planteado es un aporte relevante, nos 

muestra que ha presencia del estrés percibido genera mayores niveles de 

ansiedad, desencadenando conductas agresivas.  

SEGUNDA 

A su vez, correspondiente al segundo objetivo existe la relación entre estrés 

percibido, ansiedad y agresividad en universitarios peruanos. El valor del 

coeficiente de Rho de Spearman obtuvo significancia y un coeficiente de correlación 

positiva débil entre estrés percibido y ansiedad. Asimismo, entre estrés percibido y 

agresividad obtuvo significancia y un coeficiente de correlación positiva débil. Por 

último, entre la relación de Ansiedad y la agresividad se halló significancia y un 

coeficiente de correlación positiva débil. Concluyendo que de forma estadística si 

existe correlación entre las variables estrés percibido, ansiedad y agresividad en 

estudiantes universitarios peruanos. 

TERCERA 

Del mismo modo, los niveles del estrés percibido, muestran predominancia en el 

nivel alto. Mientras que en la ansiedad se halló un nivel promedio. La agresividad 

se encontró en un nivel alto. Esto quiere decir que se encuentran presentes los 

niveles de estrés percibido, ansiedad y agresividad en estudiantes universitarios 

peruanos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se sugiere continuar con la investigación mediadora de la ansiedad entre las 

variables estrés percibido sobre agresividad en diferentes muestras, con la finalidad 

de corroborar los resultados encontrados en contextos distintos. 

SEGUNDA 

Fomentar medidas de prevención para evitar que los estudiantes universitarios del 

Perú presenten agresividad, ansiedad y estrés percibido, con la finalidad de 

mantener una adecuada salud mental. 

TERCERA 

En futuras investigaciones se sugiere que se aplique los instrumentos de forma 

presencial, debido que la virtualidad abrió paso a diferentes sesgos en las 

respuestas recolectadas. 

CUARTA  

Se propone que se amplíe el estudio de variables, tomando nuevas variables para 

estudiar como la depresión, pues se han encontrado diferentes investigaciones que 

la relación entre estrés y ansiedad genera procesos depresivos. 
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de Consistencia  

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿En qué 
medida el 
estrés 
percibido y la 
ansiedad 
influye en la 
depresión en 
universitarios 
peruanos? 

General General Variable 1: Estrés Percibido   

Existe una relación entre estrés 

percibido y la ansiedad que influye en 

la depresión en universitarios 

peruanos. 

Analizar en qué medida el estrés 

percibido y la ansiedad influye en la 

depresión en universitarios 

peruanos. 

Dimensiones Ítems  

         Percepción de estrés 
 

Capacidad de afrontamiento 
   1 al 10 

Diseño: 
No experimental y 

transversal  
Nivel: 

Descriptivo-
correlacional. 

Específicos Específicos  

a) Existe relación entre el efecto del 
estrés percibido sobre la depresión 
en universitarios peruanos. 
b) Existe relación entre el efecto del 
estrés percibido sobre ansiedad en 
universitarios peruanos. 

a) Determinar el efecto del estrés 
percibido sobre la depresión en 
universitarios peruanos. 
b) Determinar el efecto del estrés 
percibido sobre ansiedad en 
universitarios peruanos. 
 
  

Variable 2: Ansiedad 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 

Dimensiones Ítems  

Ansiedad Psíquica 
           Síntomas Físicos 
                Fobia Social  
                 Agorafobia 
 

1 al 20 

N= 365 
n= 342  

Instrumentos 
 

Escala de Estrés 
Percibido (EEP-
10) 
 
Escala de 
Ansiedad de Lima 
de 20 Ítems (EAL-
20) 
 
Cuestionario de 
Agresividad (AQ) 

Variable 3: Agresividad 
 

Dimensiones 
 

Ítems 
 

        Agresividad Física 
        Agresividad Verbal 
                     Ira 
                Hostilidad  

1 al 29 



 
 

Anexo 2: Operacionalización de variables  

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

ESCALA DE 
VALORES 

Estrés Percibido 

Relación entre el sujeto y 
el entorno que es 
evaluado como amenaza 
o que desborda sus 
recursos y que expone al 
peligro su bienestar. La 
amenaza es la sensación 
daño o pérdida que 
todavía no ha ocurrido, 
pero que se prevé. 
(Lazarus & Folkman, 
1993). 

Estrés percibido será 
medido por la Escala de 
estrés percibido de 
Bustios (2019). 
Conformado por 10 
ítems tipo Likert.  

Percepción de estrés 
Como se siente con 

relación al estrés 
1,2,3,6,9,10 

Ordinal 

Nada frecuente (0), 
Pocas veces (1), 

Regularmente (2), 
Muchas veces (3) y 

Siempre (4) 

Capacidad de 
afrontamiento 

Relacionado a 
técnicas de 

afrontamiento 
4,5,7,8 

Nada frecuente (0), 
Pocas veces (1), 

Regularmente (2), 
Muchas veces (3) y 

Siempre (4) 



 
 

 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

ESCALA DE 
VALORES 

Ansiedad 

La ansiedad es la 
respuesta anticipada ante 
la sensación de una o 
varias amenazas en el 
futuro (American 
Psychiatric Association, 
2013). 

La ansiedad será 
medida con la Escala de 
Ansiedad de Lima de 20 
Ítems (EAL-20). 
Conformado por 20 
ítems con opciones de 
respuesta dicotómica.  

Fobia Social 
 

Respuesta de un 
miedo excesivo ante 

circunstancias sociales 
1,2,3,4,5 

Nominal 

         Sí (1) 
No (2) 

Agorafobia 
 

 
 
 

Temor marcado y 
excesivo a lugares 

cerrados, abiertos o 
aglomerados 6,7,8 

Sí (1) 
No (2) 

Síntomas físicos Estado de alerta físico 
9,16,17,18,1

9,20 

 
Sí (1) 
No (2) 

Ansiedad Psíquica  
 

Implica estructuras 
cerebrales 

 

10,11,12,13,
14,15 

 
 

Sí (1) 
No (2) 



 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

ESCALA DE 
VALORES 

Agresividad 

La agresividad es una 
reacción frente a 
situaciones percibidas 
como amenaza, el sujeto 
puede responder con 
agresiones verbales, 
físicas, respuestas de 
hostilidad e ira (Buss y 
Perry, 1992). 

La agresividad será 
medida con la 
Cuestionario de 
Agresividad (AQ) 
Conformado por 29 
ítems, tipo likert.  

Agresividad física Conducta violenta 
1, 5, 9, 13, 
17, 21,24, 

27 y 29 

Ordinal 

Completamente Falso 
para mí (1) 
Bastante Falso para 
mí (2) 
Ni verdadero ni falso 
para mí (3) 
Bastante verdadero 
para mí (4) 
Completamente 
verdadero para mí (5) 

Agresividad verbal 

 
 
 
 
 
 

Expresiones y 
palabras ofensivas 

2, 6, 10, 14 
y 18 

Completamente Falso 
para mí (1) 
Bastante Falso para 
mí (2) 
Ni verdadero ni falso 
para mí (3) 
Bastante verdadero 
para mí (4) 

Completamente 
verdadero para mí (5) 

      Ira 
Sentimiento de 

molestia excesiva y 
violenta 

3, 7,11, 15, 
19, 22 y 25 

Completamente Falso 
para mí (1) 
Bastante Falso para 
mí (2) 
Ni verdadero ni falso 
para mí (3) 
Bastante verdadero 
para mí (4) 
Completamente 
verdadero para mí (5) 
 

     Hostilidad 
Emoción relacionada 

al resentimiento  
 

4, 8, 12, 16, 
20,23, 26 y 

28 
 

Completamente Falso 
para mí (1) 
Bastante Falso para 
mí (2) 
Ni verdadero ni falso 
para mí (3) 
Bastante verdadero 
para mí (4) 
Completamente 
verdadero para mí (5) 



 
 

Anexo 3: Instrumentos  

LA ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (EEP-10) 

(Bustíos Pajuelo, Milagros Araceli) 

Tipo de evaluación: ( ) Pre-ocupacional ( ) Periódico ( ) Retiro  

Grado de instrucción: ( ) Universitario ( ) Técnico ( ) Secundaria ( ) Primaria  

Empresa: _______________________________________ Sexo: _______ Edad: _____  

Marca con una "X" la alternativa que consideres que corresponde con tu realidad. Ser sincero es lo 

que más conviene 

Ítems Nada frecuente Pocas veces Regularmente Muchas veces Siempre 

1.Encuentro la manera de obtener 
lo que quiero, aunque alguien me 
lo impida. 

     

2.Puedo resolver problemas 
difíciles si me esfuerzo lo 
suficiente 

     

3.Persisto en lo que me he 
propuesto hasta llegar a alcanzar 
mis metas 

     

4.Tengo confianza en que puedo 
manejar acontecimientos 
inesperados. 

     

5.Mis cualidades me permiten 
superar situaciones imprevistas 

     

6.Permanezco calmado(a) en 
situaciones difíciles, porque 
cuento con las habilidades 
necesarias para superarlas. 

     

7.Venga lo que venga, por lo 
general soy capaz de manejarlo. 

     

8.Si me esfuerzo lo suficiente, 
puedo darles solución a los 
problemas. 

     

9.Sí me encuentro en una 
situación difícil generalmente se 
me ocurre que debo hacer. 

     

10.Al tener que hacer frente a un 
problema, se me ocurren varias 
alternativas de cómo resolverlo 

 

     

 

 

 

 

 



 
 

                                            Escala de Ansiedad de Lima de 20 ítems (EAL-20) 

Lozano y Vega (2018) 

Apellido: ……………………………………………….        Sexo: ……………. 

Fecha: ………………………… Grado de instrucción: ……………………………… 

 

 

Responder según sea su juicio 

ÍTEMS SI NO  

Tengo miedo de conocer gente nueva.   

Tengo miedo de dar exámenes o tener una entrevista de trabajo   

Me es difícil hablar con otras personas, tengo temor, me cuesta iniciar una 
conversación o no se me ocurre qué decir 

  

Me incomoda que me observen cuando trabajo, escribo, camino o tengo algún objeto 
que se me puede caer. 

  

Tengo miedo de hacer el ridículo y sentirme humillado o avergonzado   

Me da miedo alejarme de mi casa   

Me incomodaría entrar o salir de un lugar lleno de gente.   

Me da miedo estar en lugares altos   

He sentido miedo sin motivo   

Me he sentido aturdido o confundido   

Tiendo a sentirme nervioso   

Me he sentido angustiado, con los nervios de punta   

Me he sentido agitado o alterado   

Generalmente me siento cómodo, sosegado y apacible   

Con facilidad me siento asustado, con temor o miedo   

He sentido que me falta el aire o me ahogo   

He sentido dolor o presión en el pecho.   

Me siento inseguro, como si me fuera a caer   

Tengo sensaciones de adormecimiento u hormigueo en el cuerpo   

Tengo escalofríos frecuentemente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 ocurrir. A las que deberás contestar escribiendo un “X” según la alternativa 

que mejor describa tu opinión. 

1 2 3 4 5 
Completamente 

FALSO 
Bastante FALSO Ni ERDADERO ni 

FALSO 
Bastante 

VERDADERO 
Completamente 

VERDADERO 
Recuerda no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, 

sientes y actúas en esas situaciones. 

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 
persona. 

1 2 3 4 5 

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con 
ellos.  

1 2 3 4 5 

3 Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida. 1 2 3 4 5 

4 A veces soy bastante envidioso. 1 2 3 4 5 

5 Si me provocan lo suficiente, puedo golpear a otra persona. 1 2 3 4 5 

6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente. 1 2 3 4 5 

7 Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo. 1 2 3 4 5 

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente. 1 2 3 4 5 

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también. 1 2 3 4 5 

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos 1 2 3 4 5 

11 Algunas veces me siento como un barril de pólvora a punto de estallar 1 2 3 4 5 

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades. 1 2 3 4 5 

13 Suelo involucrarme en la pelea algo más de lo normal. 1 2 3 4 5 

14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir 
con ellos. 

1 2 3 4 5 

15 Soy una persona apacible 1 2 3 4 5 

16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas 
cosas. 

1 2 3 4 5 

17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago. 1 2 3 4 5 

18 Mis amigos dicen que discuto mucho 1 2 3 4 5 

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva 1 2 3 4 5 

20 Sé que mis “amigos” me critican a mi espalda 1 2 3 4 5 

21 Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos 1 2 3 4 5 

22 Algunas veces pierdo el control sin razón. 1 2 3 4 5 

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables. 1 2 3 4 5 

24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona 1 2 3 4 5 

25 Tengo dificultades para controlar mi genio 1 2 3 4 5 

26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas 1 2 3 4 5 

27 He amenazado a gente que conozco 1 2 3 4 5 

28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 
querrán. 

1 2 3 4 5 

29 He llegado a estar tan furioso que rompía cosas 1 2 3 4 5 

 



 
 

Formulario virtual para la recolección de datos 

 

 

Enlace del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtLchwUGkrVzJOb4qBcqpfWidfA61muiTE

pLO0rLJywtFR8g/viewform?usp=sf_link  

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtLchwUGkrVzJOb4qBcqpfWidfA61muiTEpLO0rLJywtFR8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtLchwUGkrVzJOb4qBcqpfWidfA61muiTEpLO0rLJywtFR8g/viewform?usp=sf_link


 
 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica    

 

 



 
 

Anexo 9: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido 

por la Universidad 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Autorización de uso del instrumento  

Autorización del autor para el uso de Cuestionario De Agresión (AQ) 

 

 

 

Escala de Estrés Percibido (EEP-10) 

 

 



 
 

 

Autorización de uso del instrumento Escala de Ansiedad de Lima (EAL-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo 11: Consentimiento informado o asentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr: ………………………………………………………………………………………..…  

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Jhoselin Lapa Leandro 

estudiante del onceavo ciclo de la carrera de psicología de la Universidad César 

Vallejo – Lima Este. En la actualidad me encuentro realizando una investigación 

sobre “Rol Mediador De La Ansiedad En La Relación Del Estrés Percibido 

Sobre La Agresividad En Estudiantes Universitarios Peruanos” y para ello 

quisiera contar con su importante colaboración. El proceso consiste en la aplicación 

de tres pruebas: Escala de Estrés Percibido (EEP-10), Escala de Ansiedad de 

Lima de 20 Ítems (EAL-20) y Escala de Agresividad (PHQ-9). De aceptar 

participar en la investigación, se informará todos los procedimientos de la 

investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, se 

explicará cada una de ellas.  

 Gracias por su colaboración.  

Atte. Jhoselin Lapa Leandro 

ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

_________________________________________________________________ 

 De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  

Yo, acepto aportar en la investigación sobre “Rol Mediador De La Ansiedad En 

La Relación Del Estrés Percibido Sobre La Agresividad En Estudiantes 

Universitarios Peruanos” de la señorita Jhoselin Lapa Leandro, habiendo 

informado mi participación de forma voluntaria.  

Día: ………. /………../…………                                              

 

 __________________     

Firma   



 
 

Anexo 12: Resultados del piloto 

Análisis descriptivo 

En la tabla se muestra los resultados de manera general de la escala de estrés 

percibido basados en la muestra de estudio (n=92), de esta manera se evidencio 

un 51.1 %, de predominancia del nivel alto de estrés percibido, seguido a ello un 

30.4% se encuentra en un nivel promedio, el 18.5 %, se mantiene en un nivel bajo 

de estrés percibido 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En la tabla, se muestra los resultados de manera general de la escala de ansiedad 

basados en la muestra de estudio (n=92), de esta manera se evidencio un 57.6 %, 

de predominancia del nivel alto de estrés percibido, seguido a ello un 23.9% se 

encuentra en un nivel promedio, el 18.5 %, se mantiene en un nivel bajo de estrés 

percibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  

Nivel de predominancia de la escala de estrés percibido n= 92 

  f % 

Bajo 17 18,5 

Promedio 28 30,4 

Alto 47 51,1 

Total 92 100,0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje 

Tabla  

Nivel de predominancia de la escala de Ansiedad n= 92 

  f % 

Bajo 17 18,5 

Promedio 22 23,9 

Alto 53 57.6 

Total 92 100,0 

Nota: f. Frecuencia, %: Porcentaje 



 
 

Análisis inferencial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Exploratorio 

Estrés: Estadísticas de fiabilidad de la escala 

  Cronbach's α McDonald's ω 

  scale  0.886  0.891  

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,500 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 106,07

9 

gl 1 

Sig. ,000 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,846 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 491,92

7 

gl 45 

Sig. ,000 

 

Pruebas de normalidad 

 
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V_1EP ,107 92 ,012 ,970 92 ,031 
V_2EP ,096 92 ,038 ,976 92 ,082 
V1_AS ,150 92 ,000 ,903 92 ,000 
V2_AS ,255 92 ,000 ,854 92 ,000 
V3_AS ,237 92 ,000 ,812 92 ,000 
V4_AS ,186 92 ,000 ,914 92 ,000 
Depresió
n 

,117 92 ,004 ,945 92 ,001 

 

Medidas de ajuste Prueba de ajuste exacto 

CFI TLI RMSEA Inferior Superior χ² df P 

0.822 0.772 0.162 0.131 0.194 120 35 < .001 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza total explicada 

Compone

nte 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad

o 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad

o 

1 1,833 91,663 91,663 1,833 91,663 91,663 

2 ,167 8,337 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de 

la extracción 

Total % de 

varianza 

% 

acumula

do 

Total % de 

varianza 

% 

acumula

do 

1 5,09

1 

50,911 50,911 5,091 50,911 50,911 

2 1,29

2 

12,920 63,831 1,292 12,920 63,831 

3 1,04

0 

10,402 74,232 1,040 10,402 74,232 

4 ,573 5,730 79,963    

5 ,509 5,092 85,054    

6 ,417 4,168 89,222    

7 ,376 3,762 92,984    

8 ,329 3,287 96,271    

9 ,220 2,195 98,466    

10 ,153 1,534 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 



 
 

Ansiedad 

  

 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,753 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 141,17

2 

gl 6 

Sig. ,000 

 

 

Varianza total explicada 

Component

e 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,589 64,726 64,726 2,589 64,726 64,726 

2 ,729 18,216 82,943 
   

3 ,432 10,792 93,735 
   

4 ,251 6,265 100,000 
   

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad de la escala 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.881  0.894  

Nota. El ítem "ITEM14AS" se correlaciona negativamente con la escala total y probablemente 

debería invertirse 

Medidas de ajuste Prueba de ajuste exacto 

CFI TLI RMSEA Inferior Superior χ² df P 

0.608 0.562 0.153 0.139 0.168 538 170 < .001 

 



 
 

Agresividad:  Estadística de fiabilidad de la escala  

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de ajuste Prueba de ajuste exacto 

CFI TLI RMSEA Inferior Superior χ² df P 

0.725 0.722 0.194 0.190 0.199 520 37 < .001 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,690 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 8230.02

6 

gl 406 

Sig. ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Cronbach's α McDonald's ω 

scale  0.925  0.930  

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad

o 

Total % de 

varianza 

% 

acumulad

o 

1    

10.21 

35.223 35.223 10.215 35.223 35.223 

2 2.536 8.745 43.969 2.536 8.745 43.969 

3 2.151 7.416 51.385 2.151 7.416 51.385 

4 1.734 5.978 57.362 1.734 5.978 57.362 

5 1.583 5.458 62.821 1.583 5.458 62.821 

6 1.243 4.286 67.107 1.243 4.286 67.107 

7 1.082 3.731 70.838 1.082 3.731 70.838 

8 1.012 3.490 74.328 1.012 3.490 74.328 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 


