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RESUMEN 

En esta investigación se identificaron situaciones en el ámbito académico que generan 

mayor estrés en los estudiantes de la ciudad de Arequipa, y se analizaron las estrategias de 

afrontamiento que aplican para enfrentar dichas situaciones estresantes durante su proceso de 

aprendizaje. Se determinó que factores sociales y psicológicos afectan negativamente el 

rendimiento académico, pero pueden mitigarse mediante el uso de estrategias de afrontamiento 

efectivas, como la resolución de problemas y la búsqueda de apoyo. La implementación de 

estas estrategias, cuando son percibidas como eficaces, contribuye a un mayor bienestar y 

mejor calidad de vida en los estudiantes. 

El objetivo principal de este trabajo fue determinar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to  de secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa durante el año 2023. La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, 

no experimental, descriptivo de corte transversal y correlacional. La muestra total incluyó a 

334 estudiantes de de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de la provincia de 

Arequipa, con un total de 190 pruebas válidas seleccionadas mediante un muestreo 

probabilístico. Se emplearon los instrumentos Escala de Afrontamiento para Adolescentes 

(ACS) y el Inventario SISCO del estrés académico. 

Los resultados revelaron un coeficiente de correlación de Pearson de 0,651, con un nivel 

de significancia bilateral de 0,000 (p < 0,05). Esto permitió aceptar la hipótesis principal y 

rechazar la hipótesis nula. En conclusión, existe una relación positiva y significativa entre las 

estrategias de afrontamiento y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa en 2023. 

Palabras clave: estrategias, afrontamiento, estresores, estrés académico, resolución de 

problemas, estilo improductivo, relación con los demás 
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ABSTRACT 

This research identified academic situations that cause the greatest stress among 

students in the city of Arequipa and analyzed the coping strategies they use to deal with these 

stressful situations during their learning process. It was determined that social and 

psychological factors negatively affect academic performance but can be mitigated using 

effective coping strategies, such as problem-solving and seeking support. The implementation 

of these strategies, when perceived as effective, contributes to greater well-being and improved 

quality of life for students. 

The main objective of this study was to determine the relationship between coping 

strategies and academic stress in 4th and 5th grade high school students from educational 

institutions in Arequipa during 2023. The research adopted a quantitative, non-experimental, 

descriptive, cross-sectional, and correlational approach. The total sample included 334 4th and 

5th grade high school students from educational institutions in the province of Arequipa, with 

a total of 190 valid tests selected through probabilistic sampling. The instruments used were 

the Adolescent Coping Scale (ACS) and the SISCO Academic Stress Inventory. 

The results showed a Pearson correlation coefficient of 0.651, with a bilateral 

significance level of 0.000 (p < 0.05). This allowed the acceptance of the main hypothesis and 

the rejection of the null hypothesis. In conclusion, there is a significant positive relationship 

between coping strategies and academic stress in 4th and 5th grade high school students from 

educational institutions in Arequipa in 2023. 

Keywords: strategies, coping, stressors, academic stress, problem-solving, 

unproductive style, interpersonal relationships 
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INTRODUCIÓN 

El estrés académico surge como resultado de experimentar diversos factores, tales como 

presiones familiares, competencia en el aula y exigencias relacionadas con los cursos. Para 

algunos estudiantes, también puede estar relacionado con la necesidad de adaptarse a nuevos 

entornos tras migrar, aprender diferentes valores culturales o ajustarse a los reglamentos de las 

instituciones educativas (Anzures, 2023). Los estudiantes viven constantemente bajo la presión 

de destacarse, siendo comparados por padres, maestros y amigos con hermanos o compañeros 

de la misma edad. Esta presión se intensifica en los últimos años de secundaria, cuando deben 

tomar decisiones sobre su futuro tras finalizar el colegio. Esto genera un entorno de confusión 

y estrés constante, exigiéndoles obtener mejores calificaciones, destacar en actividades 

extracurriculares y mantener un rendimiento superior en todos los aspectos.  

En este contexto, las estrategias de afrontamiento son herramientas esenciales, ya que 

proporcionan a los estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para gestionar 

eficazmente el estrés y alcanzar el éxito académico, facilitando una transición fluida en su 

proceso educativo (Giezzel y Rosario, 2023). Por lo tanto, es crucial que los estudiantes 

desarrollen estrategias eficientes para reducir el estrés y mecanismos de afrontamiento que no 

solo sean apropiados para su nivel educativo actual, sino también suficientemente adaptables 

para ayudarlos a enfrentar un panorama académico en constante cambio, tanto en el ámbito 

psicológico como en el físico y emocional. 

Además, se evidencia una carencia de información e investigación sobre las variables 

de estudio. Para abordar esto, se revisaron artículos y tesis de investigación tanto nacionales 

como internacionales que coinciden y sustentan los hallazgos de este trabajo, apoyándose en 

bases teóricas sólidas y en una discusión de resultados bien fundamentada. Esto nos permitió, 

como investigadoras, reconocer la importancia de las estrategias de afrontamiento y los 

beneficios que conllevan. 
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La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental y de tipo descriptivo correlacional. El estudio se realizó con estudiantes de 4to y 

5to secundaria de instituciones educativas de Arequipa. Los cuestionarios se diseñaron 

utilizando formularios de Google Drive, lo que facilitó la recolección de datos. 

El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1: Presenta el plan de estudio de manera concisa y coherente, describiendo el 

problema de investigación a nivel internacional, nacional y local. Incluye la formulación del 

problema, los objetivos y la justificación en los ámbitos práctico, teórico y metodológico. 

Capítulo 2: Desarrolla el marco teórico basado en autores y teorías actuales sobre las 

variables de investigación. Incluye antecedentes, descripción teórica y definición de términos 

básicos. 

Capítulo 3: Describe las variables e hipótesis, abordando una situación real para 

observar con precisión la relación entre las variables. 

Capítulo 4: Detalla el método de investigación, abarcando el enfoque, tipo, nivel y 

diseño del estudio, así como el análisis poblacional, la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, su procedimiento y los aspectos éticos. 

Capítulo 5: Presenta el análisis de resultados, incluyendo tablas y figuras del análisis 

descriptivo e inferencial, alineados con los objetivos e hipótesis planteados. También ofrece 

conclusiones y recomendaciones para la comunidad educativa. Las referencias bibliográficas 

y los anexos completan el trabajo. 

Aunque se presentaron limitaciones durante la recolección de datos, como dificultades 

tecnológicas, falta de colaboración de algunos alumnos y problemas para coordinar horarios 

con los docentes, estas dificultades no impidieron alcanzar los objetivos establecidos y obtener 

resultados significativos para el estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Planteamiento del Problema 

En la actualidad, a nivel mundial, se han identificado pocas investigaciones centradas 

en estudiantes de 13 a 16 años, quienes representan una población estudiantil 

significativamente afectada por diversos cambios. Estos incluyen problemas de concentración, 

dificultades de aprendizaje, inquietud, ansiedad, aislamiento social y pérdida de apetito. Estas 

situaciones generan consecuencias negativas en los ámbitos familiar, académico, social y 

cultural del estudiante. De acuerdo con la OMS (2022), estas repercusiones han ocasionado 

problemas en la salud mental, fisiológica, emocional, conductual y cognitiva de los estudiantes, 

evidenciándose un incremento en los niveles de estrés académico, que se manifiesta en 

frustración, apatía, aislamiento, conflictos y dificultad para resolver problemas cotidianos. 

Actualmente, los estudiantes de nivel secundario enfrentan nuevas experiencias 

relacionadas con el rol que desempeñarán en la sociedad. Cada estudiante reacciona de manera 

distinta ante las adversidades de su entorno educativo, empleando diferentes habilidades para 

resolver las circunstancias que desencadenan el estrés académico. Por ello, resulta crucial que 

los especialistas investiguen los modos de afrontamiento utilizados por los estudiantes, ya que 

esto permite comprender sus conductas, sentimientos e ideas. Según Uribe et al. (2018), los 

afrontamientos funcionales ayudan a los estudiantes a resolver dudas relacionadas con 

decisiones académicas, proyectos de vida y eventos significativos como cambios afectivos, 

interpersonales, cognitivos y físicos. 

En el contexto nacional, estudios de salud mental reportan que entre el 15% y el 20% 

de los estudiantes de 12 a 17 años presentan altos niveles de estrés, asociado a las expectativas 

de los padres, problemas interpersonales, estrés académico y preocupaciones sobre el futuro 

(Ministerio de Salud, 2021). En este sentido, el desarrollo de estrategias de afrontamiento 
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permite a los estudiantes restaurar el equilibrio necesario para manejar situaciones estresantes 

(Dueñas-Zúñiga y Castro-Cano, 2022). Por lo tanto, es imprescindible implementar estrategias 

de afrontamiento en los estudiantes con el objetivo de reducir los efectos negativos del estrés 

académico. 

En las instituciones educativas de la ciudad de Arequipa, se observa un impacto 

significativo del estrés en las esferas sociales de los estudiantes, que afecta de manera negativa 

su rendimiento académico y personal (Chávez y Peralta, 2019). Este fenómeno se relaciona 

con problemas de comunicación y relaciones interpersonales, el uso excesivo de internet y 

redes sociales, y la gestión inadecuada del tiempo libre. Además, la sobrecarga de tareas, los 

desafíos del proceso de enseñanza-aprendizaje, las relaciones profesor-alumno y los horarios 

estrictos agravan esta problemática. 

Según el Departamento de Psicología de las instituciones educativas de Arequipa, 

muchos estudiantes no utilizan las herramientas disponibles para afrontar conflictos familiares, 

sociales y académicos. De manera similar, los directores y docentes indican que los estudiantes 

tienen pocas estrategias para superar los problemas asociados con los cambios propios del 

entorno educativo. Ante esta situación, resulta crucial que las instituciones educativas adopten 

medidas para abordar este problema que afecta a los estudiantes. 

Por estas razones, decidimos llevar a cabo nuestra investigación sobre la relación entre 

las variables de estudio. Reconocemos que la educación es un aspecto fundamental en la vida 

de los estudiantes y que, lamentablemente, existen pocas herramientas disponibles para 

enfrentar las adversidades que enfrentan en diferentes instituciones. Como consecuencia, los 

estudiantes experimentan presión y estrés psicológico que, en el entorno educativo, se define 

como estrés académico (Izzati et al., 2020). 
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1.2 Formulación del Problema 

Problema General 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de afrontamiento y el estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023? 

Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el nivel de estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa – 2023? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión de resolución de problemas y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión de relación con los demás y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023? 

• ¿Cuál es la relación entre la dimensión de estilo improductivo y el estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y el estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023. 

Objetivos Específicos 

• Identificar el nivel de estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa – 2023. 

• Describir la relación entre la dimensión de resolución de problemas y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 

2023. 
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• Analizar la relación entre la dimensión de relación con los demás y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023. 

• Evaluar la relación entre la dimensión de estilo improductivo y el estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 2023. 

 

1.4 Justificación de la Investigación  

1.4.1 Justificación Teórica 

Las responsabilidades académicas que enfrentan los estudiantes en todo el mundo están 

fuertemente asociadas al estrés académico. Este estrés se manifiesta en diversas situaciones 

como exámenes, presentaciones, tareas y calificaciones, y a menudo está vinculado a un uso 

reducido de estrategias efectivas de afrontamiento (Babicka-Wirkus et al., 2021). Las 

estrategias de afrontamiento se distinguen por superar comportamientos irracionales o patrones 

cognitivos inadecuados frente a situaciones o eventos amenazantes (Hameed et al., 2024). Para 

implementar estas estrategias, se requiere un alto nivel de compromiso, dedicación y resolución 

tanto por parte de los estudiantes como de la comunidad educativa. 

Esta investigación pretende contribuir a los hallazgos existentes mediante un análisis 

detallado de las teorías actuales relacionadas con las variables de estudio en estudiantes de 4to 

y 5to grado de educación secundaria en instituciones educativas de la ciudad de Arequipa. Los 

resultados obtenidos buscan proporcionar herramientas útiles para las instituciones educativas, 

docentes y equipos de dirección, con el fin de optimizar la interacción con los estudiantes y 

mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, es fundamental tomar las 

acciones necesarias para fomentar un entorno educativo más eficiente y enriquecedor. 

Adicionalmente, esta investigación pretende ampliar el conocimiento sobre las 

variables de estudio, reforzando la información con estrategias, habilidades y aprendizajes 

adquiridos en otros contextos. 



 18 

Por su parte, investigaciones previas, como las de Paudel et al. (2024), destacan que los 

estudiantes están expuestos a diversos factores estresantes a lo largo de su formación, los cuales 

pueden tener un impacto significativo en su bienestar. Estos factores de estrés y las formas en 

que los estudiantes los enfrentan son de gran relevancia, ya que influyen considerablemente en 

su salud física y mental. Esto subraya la importancia de explorar tanto el origen de dichos 

factores como los mecanismos de afrontamiento utilizados en respuesta. Mientras algunos 

estudiantes recurren a estrategias adaptativas como el replanteamiento positivo, la 

planificación y actividades recreativas (por ejemplo, deportes y música), otros optan por 

medidas desadaptativas como el abuso de sustancias. 

 

1.4.2 Justificación Práctica 

Las evidencias sobre la relación entre el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento destacan cómo los estudiantes desarrollan diferentes mecanismos para resolver 

problemas, al tiempo que revelan las dimensiones del estrés académico (Bernal, 2016). 

Los datos obtenidos en este estudio identificaron un nivel moderado de estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de instituciones 

educativas de la provincia de Arequipa. Estos hallazgos son cruciales para orientar decisiones 

por parte de la dirección y el cuerpo docente de dichas instituciones, ya que subrayan la 

necesidad de proporcionar mecanismos de apoyo efectivos para los estudiantes. Entre las 

posibles acciones, se propone implementar estrategias para mejorar la comunicación entre 

maestros y estudiantes con el fin de abordar este problema. 

Además, dado que los estudiantes que experimentan altos niveles de estrés tienden a 

utilizar estrategias de afrontamiento desadaptativas —como la desconexión conductual, el uso 

de sustancias, el desahogo, la negación y la autoinculpación—, resulta imperativo adoptar 
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medidas para fomentar enfoques de afrontamiento más positivos y saludables (Paudel et al., 

2024). 

Este estudio no solo contribuye a crear conciencia entre el personal docente y el 

departamento de psicología, sino que también facilita la adaptación a nuevas situaciones y la 

toma de decisiones informadas para abordar eficazmente el estrés académico. Asimismo, se 

identificaron diversos obstáculos vinculados a prejuicios personales, sociales y académicos que 

deben ser considerados en la implementación de soluciones. 

En definitiva, esta investigación sirve como guía para que las instituciones educativas, 

especialmente en el área o departamento de Psicología, fortalezcan el bienestar educativo de 

los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria. Los datos obtenidos beneficiarán tanto a la 

comunidad educativa como al departamento de psicología, brindando herramientas para 

promover un entorno educativo más saludable y equilibrado. 

 

1.4.3 Justificación Científica 

El presente estudio se fundamenta en una revisión exhaustiva de tesis, artículos de 

investigación y libros digitales relacionados con las variables de estudio. Si bien se encontraron 

hallazgos relevantes en cuanto a las variables generales, se identificó una escasez de 

información específica sobre las dimensiones de dichas variables. Esta investigación busca 

abordar esa brecha, proporcionando datos que amplíen y fortalezcan el conocimiento científico 

en este ámbito. 

 

1.4.4 Justificación Social 

La presente investigación tiene como objetivo principal contribuir a la comunidad 

educativa al compartir los resultados obtenidos sobre las variables de estudio. Este aporte se 

desarrolla tanto a nivel individual como grupal, buscando transformar los desafíos que enfrenta 
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cada institución educativa. En este contexto, el rol del docente adquiere una importancia clave 

al complementar su labor de tutoría mediante capacitaciones y sesiones de facilitación. Estas 

actividades tienen como propósito principal equipar a los estudiantes con estrategias efectivas 

de afrontamiento que les permitan superar el estrés académico, alcanzar logros educativos 

destacados y promover un desarrollo integral de su personalidad (Hameed et al., 2024). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Investigación 

Artículos Científicos 

Internacionales. Permatasari y Suminar (2022), en su artículo Análisis de los niveles 

de estrés académico entre estudiantes migrantes en Indonesia, tuvieron como objetivo 

determinar los efectos protectores de la inteligencia emocional sobre la ansiedad, la depresión, 

el estrés académico y el desgaste académico en estudiantes. Su estudio utilizó un enfoque 

cuantitativo descriptivo y contó con una muestra de 167 estudiantes extranjeros provenientes 

del este de Indonesia. Para la recolección de datos, emplearon el Inventario Student-Life Stress 

Escala (SSI). Los resultados indicaron que, en promedio, los estudiantes extranjeros presentan 

un nivel de estrés moderado. Este nivel de estrés está relacionado con las dificultades de 

adaptación a la vida universitaria, lo que subraya la necesidad de desarrollar habilidades que 

permitan afrontar las diversas fuentes de estrés. En conclusión, los niveles de estrés de los 

estudiantes migrantes en la ciudad de Makassar se clasifican como moderados, y su adaptación 

a las demandas académicas y personales requiere estrategias efectivas para gestionar el estrés 

y cumplir con las exigencias de su desarrollo como estudiantes. 

Por su parte, Orea et al. (2023), en su artículo Estrategias de afrontamiento al estrés en 

infantes en edad escolar del Estado de México en zonas urbano marginales, se propusieron 

identificar las estrategias de afrontamiento al estrés empleadas por infantes en edad escolar. El 

estudio utilizó un método descriptivo no experimental y contó con una muestra de 110 

estudiantes de entre 5 y 12 años. Para la recopilación de datos, se aplicó la escala de 

afrontamiento como técnica principal. Los resultados revelaron que las niñas tienden a utilizar 

estrategias de afrontamiento improductivas y de evitación cognitiva para manejar el estrés, 

mientras que los niños suelen optar por la evitación conductual. Los autores recomendaron 
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ampliar la muestra y replicar el estudio en otros contextos escolares y niveles educativos, con 

el fin de identificar las estrategias de afrontamiento más comunes y establecer pautas para su 

mejora. 

Nacionales. Mezarina et al. (2022), en su artículo Estrategias de afrontamiento del 

estrés académico en estudiantes universitarios en tiempos de pandemia, tuvieron como 

objetivo evaluar el uso de estrategias de manejo del estrés académico durante el desarrollo de 

la disciplina de Odontopediatría en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM). La metodología de investigación fue de tipo observacional 

y longitudinal, y consideró una muestra de 22 estudiantes de la UNMSM. Para la recolección 

de datos, se utilizó la Escala de Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA). 

Los resultados indicaron que los estudiantes de Odontopediatría tendían a utilizar 

estrategias centradas en minimizar los problemas, analizar objetivamente las situaciones 

enfrentadas y controlar sus emociones para reevaluarlas de manera positiva. Asimismo, se 

observó que al inicio y en la mitad del curso, los estudiantes expresaban sus opiniones y 

hablaban con otros sobre sus problemas como una forma de obtener apoyo. 

 

Tesis 

Internacionales. Bonilla y Tobar (2023), en su tesis Dependencia emocional y 

estrategias de afrontamiento en estudiantes universitarios en Ecuador, tuvieron como objetivo 

determinar la relación entre la dependencia emocional y las estrategias de afrontamiento en 

estudiantes universitarios. El estudio empleó un diseño correlacional cuantitativo, no 

experimental y descriptivo. La población y muestra estuvo conformada por 226 estudiantes de 

Fisioterapia, con edades entre 18 y 26 años. Para la recolección de datos, se utilizaron el 

Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) y el Cuestionario de Dependencia 

Emocional (EDC). Los resultados no identificaron una relación significativa entre las variables 
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de investigación. No obstante, el 62,8% de los estudiantes mostró un bajo nivel de dependencia 

emocional, mientras que el 81,3% utilizaba la exclusión social como estrategia de 

afrontamiento. Finalmente, los autores concluyen que, aunque las situaciones conflictivas 

pueden influir en la elección de estrategias de afrontamiento, no necesariamente constituyen el 

factor principal que determina el grado de dependencia emocional. 

Por su parte, Ocampo (2020), en su tesis Estrategias de afrontamiento y niveles de 

estrés académico en estudiantes universitarios en Colombia, se analizó la relación entre las 

estrategias de afrontamiento y los niveles de estrés académico en estudiantes de pregrado y 

posgrado que se graduaron en 2020. Este estudio utilizó un enfoque empírico-analítico y 

cuantitativo, con una muestra de 98 estudiantes universitarios. Los instrumentos empleados 

fueron el Inventario de Estrategias de Afrontamiento-Modificado (EEC-M) y el Inventario de 

Estrés Académico (INVEA). Los resultados mostraron que los estudiantes eran más propensos 

a abordar los problemas desde un enfoque emocional. Las estrategias más destacadas 

incluyeron la reevaluación positiva, la resolución de problemas, así como la evitación 

emocional y cognitiva. En relación con el estrés académico, se identificó un riesgo moderado. 

Además, se encontró una correlación positiva significativa (p < 0,002) entre las estrategias de 

afrontamiento y el estrés. En conclusión, incluso cuando los estudiantes demostraban 

habilidades de afrontamiento, persistía un nivel moderado de riesgo de estrés. 

Garnica et al. (2021), en la tesis Estrategias de afrontamiento del estrés en estudiantes 

de 1er, 5to y 8vo semestre del Programa de Psicología en Colombia, tuvieron como objetivo 

identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes. Para ello, emplearon 

un método cuantitativo de tipo descriptivo, con una población de 75 estudiantes distribuidos 

en los tres semestres mencionados, de los cuales la muestra quedó conformada por 72 

participantes. El instrumento utilizado fue la Escala de Estrategias de Coping-Modificada 

(EEC-M). Los resultados mostraron que tres estrategias presentaron una baja dispersión 
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(1.68%), mientras que un 94% de los casos se consideraron aceptables. En conclusión, las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas por los estudiantes fueron: evitación 

emocional, búsqueda de apoyo social y solución de problemas. 

Modise (2023), en su tesis Estrés académico y estrategias de afrontamiento entre 

estudiantes de posgrado, investigó la relación entre el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de posgrado de dicha universidad. Este estudio empleó un método 

de investigación cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional, con una muestra de 365 

encuestados (116 hombres y 249 mujeres) cuyas edades oscilaban entre 16 y más de 60 años. 

Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta autoadministrada. Los hallazgos indicaron 

que los estudiantes experimentaron diversos síntomas afectivos, cognitivos, conductuales y 

fisiológicos provocados por el estrés académico. Además, se destacó que la mayoría de los 

estudiantes prefirieron utilizar estrategias de afrontamiento centradas en la resolución de 

problemas por encima de aquellas centradas en las emociones. En conclusión, se encontró una 

asociación significativa entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento. Por ello, 

se subraya la importancia de diseñar e implementar programas de intervención que promuevan 

la conciencia sobre el estrés académico y fomenten el desarrollo de estrategias efectivas para 

gestionarlo. 

Magsalay y Fernández (2021), en el estudio Estrés académico y mecanismos de 

afrontamiento: una intervención psicológica en Estados Unidos, tuvieron como objetivo 

identificar los mecanismos de afrontamiento empleados por 100 estudiantes de la Facultad de 

Artes y Ciencias (CAS) frente al estrés académico durante el año escolar 2020-2021. La 

investigación, de tipo descriptivo-correlacional, utilizó la encuesta como instrumento de 

recolección de datos. Los resultados indicaron que el estrés académico estuvo influido 

principalmente por el ingreso familiar mensual promedio de los encuestados, más que por su 

edad o sexo. En cuanto al nivel de estrés académico, el 36% de los estudiantes reportaron un 
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nivel moderado. Por otro lado, el Cuestionario Brief-COPE reveló que el 57% de los 

encuestados practicaban estrategias de afrontamiento evitativo. Sin embargo, los datos 

sugirieron que no existía un vínculo significativo entre el estrés académico y el uso de técnicas 

de afrontamiento para reducirlo. 

Nacionales. Larico y Rivera (2023), en la tesis titulada Estrategias de afrontamiento y 

estrés académico en estudiantes de secundaria de una institución pública en la ciudad de 

Oxapampa – Pasco 2022, tuvieron como objetivo determinar la relación entre las estrategias 

de afrontamiento y el estrés académico en estudiantes de secundaria de instituciones públicas. 

El estudio utilizó un enfoque cuantitativo, básico, no experimental y relacional. Mediante un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, se seleccionó una muestra de 221 estudiantes de 

primero a quinto grado. Los instrumentos empleados fueron la A.C.S. y el SISCO. Los 

resultados mostraron una asociación significativa entre las dos variables principales, con un 

valor de p = 0.009. En la hipótesis 1, se encontró una asociación significativa entre una de las 

dimensiones y la variable de estudio, con un valor de p = 0.047. No obstante, para la hipótesis 

2, no se observó asociación significativa entre el referirse a otros y la presión académica (p = 

0.289 > 0.05), y en la hipótesis 3 tampoco se encontró relación significativa con la presión 

académica (p = 0.544 > 0.05). 

Quito (2021), en su tesis Estrés académico y estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de la región Callao 2022, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas de la región Callao. Este estudio, de tipo 

básico, descriptivo y no experimental, contó con una muestra de 80 participantes. Se aplicaron 

dos instrumentos: el Inventario SISCO y el Test SV-21. Los resultados mostraron que no se 

halló una relación significativa entre las variables principales ni entre sus dimensiones, 

alcanzando valores de significancia superiores a 0.05, salvo en la dimensión explicación 
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positiva, que mostró un nivel de significancia de 0.005 < 0.05. En cuanto al nivel de estrés, el 

65% de los estudiantes presentó estrés moderado y el 35% estrés severo. Respecto al uso de 

estrategias de afrontamiento, el 62.5% de los estudiantes las utilizaba con frecuencia. 

Cuchula (2023), en su tesis Estrés académico y estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de quinto de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de Chilca-

Huancayo, Perú durante la COVID-19, analizó la relación entre el estrés académico y las 

estrategias de afrontamiento en estudiantes de 5º de secundaria. Este estudio empleó un diseño 

cuantitativo, descriptivo-correlacional y no experimental, con una muestra de 214 estudiantes. 

Para la recolección de datos, se aplicaron dos cuestionarios. Los resultados mostraron una 

relación positiva significativa entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento. El 

estudio recomienda diseñar programas orientados a fortalecer las capacidades de afrontamiento 

de los estudiantes frente al estrés. 

Paredes y Torero (2024), en la tesis Estrés académico y estrategias de afrontamiento en 

estudiantes de 5to año de secundaria de un colegio particular del distrito de San Miguel 2022, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento en estudiantes de 5º de secundaria de un colegio particular del distrito de San 

Miguel, Lima. Este estudio, de enfoque cuantitativo, no experimental y descriptivo-

correlacional, trabajó con una población de 160 estudiantes de entre 15 y 17 años. Se utilizaron 

dos cuestionarios como instrumentos de evaluación. Los resultados revelaron una relación 

positiva significativa entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento (r = 0.614). 

Se encontró que la mayoría de los estudiantes presentó un nivel moderado de estrés académico. 

Además, las dimensiones del estrés académico mostraron relaciones positivas significativas: 

los estímulos estresores en un nivel leve, los síntomas de estrés en un nivel moderado y las 

estrategias de afrontamiento también en un nivel moderado. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Estrés Académico 

Definición. Según Owusu y Essel (2017), el estrés académico se refiere a la ansiedad y 

el estrés derivados de la institución educativa y las actividades relacionadas con la educación, 

tales como estudiar, trabajar en proyectos, exámenes, exámenes semestrales, tareas y 

cuestionarios, entre otros. Por su parte, Masood et al. (2023) lo definen como un concepto 

multidimensional que abarca factores estresantes académicos, emocionales y sociales. El estrés 

académico se manifiesta como la acumulación de tensión emocional causada por las 

responsabilidades académicas y la incertidumbre respecto al futuro. Asimismo, se refiere a la 

reacción emocional, conductual, fisiológica y cognitiva de los estudiantes frente a diversas 

demandas, estímulos y exigencias por parte de las instituciones educativas. 

En este sentido, Izzati et al. (2020) afirman que: un alto nivel de estrés podría causar 

problemas a todas las personas, incluidos los estudiantes. Se encontró que los estudiantes con 

estrés académico tienden a mostrar una baja capacidad de rendimiento académico. Además, el 

estrés académico también "afecta a las personas que hacen un uso intensivo de internet (…) el 

uso de internet por parte de los adolescentes es una forma de aliviar su estrés" (Izzati et al., 

2020). En este contexto, se puede observar que la alta presión académica puede llevar al 

estudiante a utilizar el mecanismo de afrontamiento de desviar su atención hacia el teléfono 

inteligente, lo que puede generar un comportamiento adictivo. 

Importancia. El estrés en los estudiantes es un atributo psicológico fundamental que 

debe ser reconocido tanto en su entorno social como en el contexto escolar más amplio. Dentro 

de este marco, el estilo de vida abarca diversos componentes, como las creencias, el 

conocimiento y las conductas relacionadas con la salud, entre otros (Cassaretto et al., 2021). 

En el ámbito educativo, el manejo adecuado del estrés resulta crucial, ya que facilita el 

desarrollo de cualidades de liderazgo y contribuye a formar excelentes estudiantes con 
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potencial para destacar en el futuro. Sin embargo, los estudiantes enfrentan múltiples desafíos 

a los que muchas veces no habían estado expuestos anteriormente. Entre estos se encuentran la 

presión por obtener buenas calificaciones, alcanzar notas sobresalientes, lidiar con una carga 

excesiva de tareas, cumplir con asignaciones poco claras y adaptarse a aulas que, en ocasiones, 

pueden ser incómodas. 

Desde una perspectiva social, es esencial que los estudiantes adquieran los 

conocimientos y habilidades necesarios para contribuir positivamente al bienestar personal, 

profesional y social. La educación no solo debe enfocarse en transmitir conocimientos, sino 

también en garantizar que los estudiantes desarrollen competencias que les permitan afrontar 

retos y generar un impacto constructivo en la sociedad. Por otro lado, aunque la motivación 

hacia metas y objetivos es fundamental, exceder los niveles de complejidad en las actividades 

académicas, así como las capacidades físicas y cognitivas del estudiante, puede llevar a altos 

niveles de desmotivación y frustración, lo que se conoce como un estado de estrés académico 

(Javier-Rivera et al., 2024). 

 

Causas. Según Emilio et al. (2023), el estrés académico puede desencadenar tensión, 

nerviosismo, cansancio, miedo, pánico, angustia e incluso dificultades para relacionarse con 

los compañeros. Estas situaciones pueden derivar en trastornos como depresión, ansiedad, 

insomnio e incluso conductas suicidas. Como resultado, la salud mental de los estudiantes se 

ve afectada, lo que constituye una preocupación significativa para las instituciones educativas 

tanto a nivel nacional como global. 

Por otro lado, Selvi y Rajaprabha (2020) señalan que las causas del estrés académico 

tienen un origen mental o emocional. Entre los factores más destacados se encuentran la 

incapacidad para administrar adecuadamente los horarios de estudio, las normas y reglamentos 

institucionales, sanciones impuestas sin considerar la situación particular del estudiante, la 
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imposibilidad de asistir a clases, las evaluaciones frecuentes, las tareas acumuladas, la falta de 

comprensión y la discriminación entre estudiantes. Además, en el ámbito académico, las causas 

más comunes incluyen la sobrecarga de pruebas, las tareas, los desafíos relacionados con las 

ciencias y la tecnología, y una mala comunicación, que se consideran principales generadores 

de estrés en las instituciones educativas. 

Owusu y Essel (2017) destaca que el estrés académico es una parte inevitable de la vida, 

pero esto no significa que deba ser ignorado. Aunque todos lo experimentan en algún grado, su 

manejo adecuado es esencial para evitar consecuencias negativas tanto físicas como mentales. 

El estrés académico surge de diversas presiones y desafíos de la vida estudiantil, como 

exámenes, proyectos, problemas familiares, dificultades en las relaciones interpersonales con 

profesores y compañeros, y cuestiones relacionadas con la crianza o el entorno. Se ha 

identificado que las demandas académicas son la principal causa de estrés entre los estudiantes, 

lo que puede llevar a angustia y provocar diversos trastornos físicos, psicológicos y de 

comportamiento. No obstante, el uso regular de técnicas de manejo del estrés puede mitigar 

significativamente los síntomas asociados, ayudando a los estudiantes a enfrentar mejor estas 

dificultades. 

 

Consecuencias. De acuerdo con Selvi y Rajaprabha (2020), las consecuencias del 

estrés académico pueden manifestarse en la inasistencia a clases y en la incapacidad para rendir 

adecuadamente en los exámenes. 

 

Dimensiones. Estresores. Los factores estresantes incluyen el cumplimiento de los 

requisitos académicos, el volumen de materiales por aprender, la realización de exámenes, la 

gestión del tiempo y la búsqueda de empleo (Lin et al., 2019). Estos factores representan una 

respuesta automática del organismo ante los cambios en el entorno interno o externo, 
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preparando al individuo para afrontar las demandas derivadas de nuevas situaciones. Por su 

parte, Olivas-Ugarte et al. (2021) afirman que los estresores son "estímulos nocivos o 

amenazantes que pueden originar una respuesta al estrés". Estos estímulos generan mayores 

demandas adaptativas en las personas dentro de su entorno y pueden ser tanto reales como 

potenciales. 

 Síntomas. Blasco (2017) señala que, aunque cada individuo percibe el estrés de manera 

diferente y evalúa las situaciones como más o menos difíciles, todos reaccionamos con un 

estado de alerta que provoca cambios emocionales, mentales y físicos. Estos cambios se 

manifiestan gradualmente en el comportamiento y se pueden categorizar de la siguiente forma: 

• Fisiológicos: Pulso acelerado, dificultad para respirar y problemas digestivos. 

• Conductuales: Alteración de los hábitos alimentarios y de descanso, aumento del 

consumo de alcohol o tabaco. 

• Cognitivos: Pensamientos negativos sobre la propia competencia e incertidumbre, 

dificultades de concentración y problemas de memoria. 

• Emocionales: Miedo, preocupación, irritabilidad, sensación de impotencia y tristeza. 

Además, los cambios físicos asociados con el estrés preparan al cuerpo para afrontar 

situaciones que requieren una respuesta especial. Esto incluye dificultad para respirar, aumento 

de la adrenalina, incremento del ritmo cardíaco, sudoración, dilatación de las pupilas, elevación 

de la presión arterial y tensión muscular. Sin embargo, como estos cambios implican un 

consumo adicional de energía, pueden generar malestar físico e incluso enfermedades si la 

respuesta de alerta es demasiado intensa o prolongada. 

 Estrategias. El afrontamiento centrado en el problema se refiere a la gestión de las 

demandas internas o ambientales que representan una amenaza y desequilibran la relación entre 

la persona y su entorno. Este tipo de afrontamiento implica acciones dirigidas a modificar o 

eliminar la fuente del estrés para restablecer el equilibrio. Por otro lado, el afrontamiento 
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también se describe como la capacidad de una persona para enfrentar y superar situaciones 

estresantes. En muchos casos, los mecanismos de afrontamiento se manifiestan de manera 

inconsciente, operando de forma automática e involuntaria como una respuesta defensiva 

natural. 

Bondarchuk et al. (2023) señalan que el afrontamiento consiste en las acciones que 

realizamos, en su mayoría de manera subconsciente, para manejar el estrés. Aunque las 

estrategias de afrontamiento varían según cada persona, pueden ser generalizadas en categorías 

amplias dependiendo del contexto y la situación. 

De acuerdo con Olivas-Ugarte et al. (2021), la elección de una estrategia de 

afrontamiento está influenciada por el contexto social y la situación estresante en la que se 

encuentre cada individuo. Algunas estrategias se asocian más frecuentemente con resultados 

adaptativos exitosos, mientras que otras pueden no ser tan efectivas en ciertos contextos. Sin 

embargo, no existe una estrategia que sea universalmente adaptativa o desadaptativa, ya que su 

efectividad depende de factores individuales y contextuales. 

 

2.2.2 Estrategias de Afrontamiento  

Definición. Rangel-Pagola (2022) define las estrategias de afrontamiento como 

acciones (cognitivas) o comportamientos que se ajustan según sea necesario para tolerar, 

modificar o desafiar demandas internas y externas específicas que generan sobrecarga. 

Según O'Connor, et al. (2019), las estrategias de afrontamiento comprenden los 

comportamientos, pensamientos y emociones que utilizamos para adaptarnos a los cambios en 

nuestras vidas. Además, destacan que las estrategias de afrontamiento efectivas, como la 

meditación, el ejercicio y la relajación, pueden ofrecer múltiples beneficios. Por ejemplo, 

algunas personas experimentan el estrés como tensión o dolor físico. En estos casos, el ejercicio 
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como estrategia de afrontamiento puede traer mejoras significativas, como un mejor sueño y 

una reducción en los niveles de estrés.  

Por su parte, Uribe et al. (2018) afirman que las estrategias de afrontamiento son 

pensamientos y acciones que los estudiantes implementan para identificar y manejar las 

demandas tanto externas como internas que enfrentan. 

 

Teorías. Según Uribe et al. (2018), se desarrollan tres tipos de estilos de afrontamiento 

que representan aspectos clave para superar de manera satisfactoria las situaciones de estrés: 

Estilo Dirigido a Solucionar Problemas. Este estilo se centra en abordar de manera 

individual la solución de los problemas, manteniendo la calma durante el proceso y adoptando 

una actitud optimista, enfocándose en los aspectos positivos de la situación (Uribe et al., 2018). 

Estilo de Afrontamiento mediante la Búsqueda de Apoyo. Implica buscar respaldo 

social en el entorno, recurriendo a estrategias como el apoyo de amigos cercanos, la 

participación en actividades sociales, el apoyo espiritual y la consulta profesional (Uribe et al., 

2018). 

Estilo Contraproducente. Este estilo engloba estrategias de evitación que reflejan una 

incapacidad para enfrentar los problemas. Incluye comportamientos como preocuparse 

excesivamente, crear ilusiones, no afrontar la situación, buscar alivio temporal de la tensión, 

culparse a uno mismo, ignorar el problema o guardárselo en lugar de buscar soluciones 

efectivas (Uribe et al., 2018). 

En la teoría de González (2014), se proponen dos tipos de estrategias de afrontamiento: 

Afrontamiento Orientado al Problema. Este enfoque se dirige a modificar la relación 

entre el entorno y las personas, actuando directamente sobre el entorno o sobre uno mismo para 

solucionar la situación (González, 2014). 
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Afrontamiento Orientado a la Gestión Emocional. Se refiere a cambiar la manera de 

enfrentar situaciones estresantes, ya sea alterando la percepción del entorno o resignificando la 

situación, lo que permite reducir la tensión y manejar las emociones de forma más efectiva 

(González, 2014). 

Importancia. Cotilla (2020) señala que a lo largo de la vida enfrentamos una serie de 

desafíos y situaciones difíciles de sobrellevar. Durante estos momentos, las personas suelen 

intentar evitar o deshacerse de pensamientos y sentimientos complejos. El afrontamiento por 

evitación, que incluye conductas de evasión y escape, se considera una estrategia desadaptativa, 

ya que implica modificar el comportamiento para evitar pensar, sentir o realizar tareas difíciles. 

Este tipo de afrontamiento consiste en esquivar el conflicto en lugar de enfrentarlo 

directamente. Aunque evitar el estrés puede parecer una solución temporal, rara vez resulta 

eficaz. En la mayoría de los casos, abordar el problema o enfrentar la fuente del estrés es la 

única manera efectiva de reducir su impacto en el entorno. 

En este contexto, la adolescencia, como etapa crítica del desarrollo madurativo, 

representa una transición ecológica clave para comprender cómo los individuos se adaptan a 

su entorno social (Uribe et al., 2018). Sin embargo, el éxito o fracaso al emplear estrategias de 

afrontamiento no implica necesariamente que existan estrategias "mejores" o "peores". Según 

Uribe et al. (2018), para evaluar la eficacia de una estrategia, es necesario considerar la 

viabilidad del entorno, los objetivos específicos, los momentos importantes en la vida de los 

jóvenes y otros factores contextuales relevantes. 

Por su parte, Logan (2022, citado por Morento et al., 2024) descubrió que los 

estudiantes en entornos de aprendizaje híbrido durante la pandemia de COVID-19 tendieron a 

preferir estrategias de afrontamiento adaptativas en lugar de desadaptativas. Además, se 

observó que el afrontamiento orientado a las emociones y la evitación puede conducir a 

resultados desfavorables, mientras que la evitación conductual está particularmente asociada 
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con mayores niveles de angustia. Este hallazgo subraya la importancia de explorar con mayor 

profundidad la dinámica entre el estrés académico y las estrategias de afrontamiento. 

Comprender los matices de las estrategias de afrontamiento eficaces puede proporcionar a 

estudiantes y educadores herramientas valiosas para gestionar el entorno académico, 

promoviendo un aprendizaje enriquecedor donde el estrés no limite el potencial de los 

estudiantes. 

Por lo tanto, en un entorno de aprendizaje dinámico, el afrontamiento presenta tanto 

oportunidades como desafíos para que los estudiantes gestionen su carga académica y sus 

responsabilidades. Es necesario continuar investigando los mecanismos subyacentes que 

influyen en estas relaciones y explorar sus implicaciones para las prácticas educativas. En este 

sentido, empoderar a los estudiantes mediante estrategias de afrontamiento orientadas a tareas 

ofrece un camino prometedor para manejar el estrés y mejorar el rendimiento académico. Las 

instituciones educativas podrían considerar integrar programas de capacitación y apoyo 

diseñados específicamente para desarrollar estas habilidades (Morento et al., 2024).  

 

Clasificación. Frydenberg y Lewis (1997) propusieron una clasificación de estilos de 

afrontamiento dirigidos a adolescentes, que se ha mantenido relevante hasta la actualidad. 

Según esta clasificación, las estrategias de afrontamiento se dividen en las siguientes 

categorías: 

Estrategias Dirigidas al Problema. Consisten en un enfoque activo que se centra en el 

análisis y solución del problema. Este tipo de afrontamiento busca abordar directamente la 

fuente del estrés, eliminando las emociones negativas asociadas y promoviendo una respuesta 

más racional y eficiente (Rangel-Pagola, 2022). 

Estrategias Centradas en la Emoción. Estas estrategias están orientadas a resolver y 

manejar las situaciones a través de la experiencia personal y la regulación emocional. Suelen 



 35 

implicar un enfoque más pasivo, evitando enfrentamientos directos mientras se busca procesar 

las emociones de forma gradual (Rangel-Pagola, 2022). 

Estrategias Centradas en la Evitación. Se caracterizan por esfuerzos para evitar, 

posponer u omitir una acción, con el propósito de minimizar el impacto emocional sin generar 

agotamiento mental o físico (Rangel-Pagola, 2022). 

 

Dimensiones. Arias y Huamani (2017) desarrollaron la escala de ACS, que tiene como 

objetivo evaluar las estrategias empleadas para enfrentar desafíos y problemas. Esta escala 

identifica diferentes dimensiones relacionadas con el afrontamiento, descritas a continuación: 

Resolución de Problemas. Implica esfuerzos orientados a solucionar los problemas 

manteniendo una actitud positiva y social. Las dimensiones que se destacan son: 

• Falta de adaptabilidad (Na). Se refiere a una actitud pasiva frente a los problemas, como 

en el caso de expresiones como "No hay nada que pueda hacer en esta situación". 

• Diversión relajante (Dr). Consiste en actividades de descanso y relajación, como leer, 

dibujar o jugar, que permiten desconectarse temporalmente del estrés. 

• Distracción física (Fi). Implica la realización de actividades físicas, como deportes, 

promoviendo un estilo de vida saludable y una dedicación responsable. 

• Concentración en lo positivo (Po). Representa una perspectiva optimista frente al 

contexto actual, enfocándose en los aspectos favorables de la situación y cultivando una 

sensación de gratitud. 

• Enfoque en la resolución de problemas (Rp). Busca abordar los problemas de manera 

sistemática, reflexionando sobre ellos y considerando diferentes perspectivas o 

soluciones posibles. 
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• Esfuerzo y logro (Es). Describe la ambición, el compromiso y la dedicación en la 

resolución de problemas, destacando la diligencia y la implicación personal en la 

consecución de metas. 

Relación con los Demás. Esta dimensión se enfoca en los esfuerzos por resolver 

problemas mediante el apoyo de otros, y se divide en las siguientes categorías: 

• Buscar apoyo espiritual (Ae). Implica explorar la fe, confiar en Dios, orar, o recurrir a 

líderes espirituales. También incluye conectar con la espiritualidad a través del entorno 

y la naturaleza, buscando una fuente de ayuda que pueda mejorar la calidad de vida. 

• Buscar ayuda profesional (Ap). Se refiere a buscar apoyo en profesionales, como 

profesores o psicólogos, para obtener orientación sobre tendencias que puedan 

beneficiar tanto la vida profesional como la salud mental. 

• Inversión en amigos cercanos (Ai). Consiste en construir y fortalecer relaciones 

personales cercanas. Este esfuerzo busca cultivar amistades significativas que brinden 

apoyo emocional y social. 

• Búsqueda de pertenencia (Pe). Se enfoca en la conexión con nuevos grupos. Expresa el 

interés por integrarse, sentirse aceptado y establecer vínculos con los demás en 

contextos sociales diversos. 

• Búsqueda de apoyo social (As). Implica compartir los estados emocionales y los 

problemas que se enfrentan, solicitando ayuda de otros para superar los desafíos. Este 

tipo de apoyo fomenta una mayor capacidad de afrontamiento mediante la colaboración 

y el entendimiento mutuo. 

Estilo improductivo. El estilo improductivo se caracteriza por el uso de estrategias 

evitativas que dificultan la resolución efectiva de los problemas. Estas estrategias se describen 

a continuación: 
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• Acción social (So). Consiste en informar a otros sobre los problemas personales con la 

intención de obtener apoyo o soluciones. Incluye actividades como redactar peticiones, 

organizar reuniones o formar grupos de ayuda. 

• Hacer ilusiones (Hi). Implica generar expectativas irreales o esperanza de que todo se 

resolverá de manera positiva, confiando en un desenlace feliz sin tomar acciones 

concretas. 

• Falta de afrontamiento o no afrontamiento (Na). Refleja la incapacidad de una persona 

para enfrentar problemas, caracterizada por la inacción, la incomodidad constante y la 

aparición de síntomas psicosomáticos. 

• Alivio del estrés (Rt). Se refiere a intentos de reducir la tensión emocional mediante 

conductas como gritar, esconderse, fumar, llorar, comer en exceso, entre otros, que 

ofrecen un alivio temporal pero no resuelven el problema. 

• Ignorar el problema (IP). Denota un esfuerzo consciente por evitar o negar la existencia 

del problema, lo que a menudo retrasa o impide su resolución. 

• Autoculpa (Cu). Implica asumir la responsabilidad o culpa de los problemas y desafíos, 

lo que puede generar sentimientos de inferioridad y autocrítica excesiva. 

• Guardar los problemas para uno mismo (Re). Representa la tendencia a no compartir 

las dificultades con los demás, lo que a menudo lleva al aislamiento social y a una 

sensación de soledad. 

• Preocupación (Pr). Se caracteriza por un estado constante de inquietud, angustia, miedo 

y dudas relacionadas con el futuro o las circunstancias actuales. 

 

2.2.3 Estrés Académico y Estrategias de Afrontamiento  

Giezzel y Rosario (2023) señalan que el estrés académico puede invitar a la reflexión e 

incluso generar consecuencias positivas, como la motivación y el desarrollo del desempeño. 
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Sin embargo, los factores estresantes son dificultades inevitables que los estudiantes enfrentan 

a medida que avanzan en su educación, los cuales cambian al transitar de la escuela secundaria 

a un entorno universitario. En estos contextos, los alumnos se enfrentan a estándares 

académicos más altos, expectativas crecientes y una mayor competencia en su entorno. 

Estas exigencias se agravan debido a las cargas de trabajo, tareas complejas, plazos 

estrictos, competencias académicas y la presión constante por alcanzar el éxito. Por ello, los 

estudiantes deben aprender estrategias de afrontamiento que no solo sean adecuadas a su nivel 

educativo actual, sino que también sean lo suficientemente flexibles para adaptarse a un 

panorama académico en constante cambio. La implementación de estas estrategias puede 

ayudar a los estudiantes a minimizar los impactos negativos del estrés, mantener su salud 

mental, aumentar su resiliencia y optimizar su aprendizaje. 

Anzures (2023) destaca que muchos estudiantes experimentan niveles de estrés sin 

precedentes debido a una intensa presión académica. Esto se traduce en baja autoestima, 

mecanismos de afrontamiento ineficaces y dificultades de concentración, factores que afectan 

directamente su rendimiento académico. La percepción de un alto nivel de estrés académico 

tiene un impacto significativo en su bienestar general, influyendo negativamente en la elección 

de sus opciones profesionales, provocando problemas de sueño, quejas psicosomáticas y 

preocupación constante por el futuro. 

Por su parte, Jamillah et al. (2023) describen las estrategias de afrontamiento que los 

estudiantes emplean con frecuencia, tales como buscar apoyo emocional, practicar 

autodistracción, desahogarse, escuchar música, permanecer en un lugar tranquilo, socializar y 

gestionar el tiempo. Estas estrategias no solo son beneficiosas para mitigar los efectos 

negativos del estrés, sino que también representan una herramienta eficaz para desviar la mente 

de pensamientos intrusivos, como el suicidio, que desafortunadamente es un problema común 

entre los estudiantes en la actualidad. 
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2.3 Enfoque Teórico del Estrés Académico y Estrategias de Afrontamiento  

Se han considerado tres teorías fundamentales para comprender el estrés académico y 

las estrategias de afrontamiento: la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud (1890), el modelo 

transaccional de estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman (1987), y la teoría cognitivo-

conductual de Aaron Beck (1960).  

 

Teoría Psicoanalítica de Sigmund Freud (1890) 

Según la teoría psicoanalítica, un mecanismo de defensa es un conjunto de procesos 

psicológicos que el cerebro utiliza para encontrar soluciones aceptables a problemas que no 

puede abordar directamente. Estos procesos, a menudo tácitos, implican ocultar impulsos o 

sensaciones internas que podrían dañar la autoestima o generar ansiedad. En el contexto 

académico, esta teoría ayuda a identificar cómo los estudiantes enfrentan o manejan el estrés 

académico en un entorno educativo nuevo o desafiante. 

Freud planteó que la ansiedad surge de la incapacidad del yo (ego) para manejar el 

conflicto entre el ello (id) y el superyó (superego). Cuando esto ocurre, el ego utiliza diversos 

mecanismos de defensa para restablecer el equilibrio y reducir la angustia emocional. Estos 

mecanismos se aplican, de manera inconsciente, para proteger a los estudiantes de experiencias 

como la ansiedad y el estrés derivados de las exigencias académicas. 

Estrategias de Defensa Primitiva: Evitación. La evitación se considera una estrategia 

defensiva primitiva que consiste en descartar pensamientos o sentimientos incómodos y evitar 

personas, lugares o situaciones que los desencadenen. Los mecanismos de defensa, en este 

caso, actúan como una forma de proteger al individuo de la ansiedad o la humillación cuando 

percibe una amenaza o cuando las demandas del ello o del superyó se vuelven excesivas. Estas 

estrategias de afrontamiento, aunque inconscientes, cumplen una función crucial: prevenir la 

angustia emocional (incluidos el estrés y la ansiedad) o potenciar sensaciones positivas. Sin 
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embargo, cuando las estrategias de evitación prevalecen y se utilizan de manera 

desproporcionada, pueden generar efectos negativos, como el desarrollo de neurosis. Por 

ejemplo, preocupaciones excesivas o tensiones persistentes que interfieren significativamente 

en el bienestar del individuo. 

 

El modelo transaccional del estrés y la teoría de afrontamiento de Lazarus y Folkman (1987) 

Según esta teoría, el estrés surge de la interacción entre un entorno desafiante y los 

diversos componentes de un individuo, como los aspectos intelectuales, físicos, emocionales, 

mentales y neurológicos. Este modelo integra ansiedad, bienestar y respuesta, colocando en el 

centro la evaluación que una persona hace de una fuente de estrés. Esto permite analizar cómo 

el estrés académico influye en la capacidad de un individuo para afrontar o responder a los 

niveles de estrés y si dichas respuestas son efectivas o no. 

El modelo plantea que las personas pasan por etapas de evaluación antes de sentir y 

responder al estrés. En este sentido, Lazarus y Folkman (1987) definieron el estrés como una 

interacción entre el individuo y su entorno, percibida como una amenaza potencial para la salud 

y el bienestar. Este enfoque sostiene que los seres humanos pueden optar entre estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema o en las emociones, dependiendo de la naturaleza de 

la situación. 

Tipos de afrontamiento según el modelo. Afrontamiento orientado a las emociones. 

Este enfoque se centra en gestionar los estados emocionales internos más que en modificar los 

eventos externos que generan esas emociones. Es común que se recurra a este tipo de 

afrontamiento cuando las circunstancias adversas, como las malas condiciones académicas, 

parecen inalterables. En estos casos, el afrontamiento emocional busca aliviar el impacto del 

estrés mediante la regulación de las emociones.  
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Afrontamiento centrado en el problema. Este estilo se dirige a abordar directamente 

las causas del estrés. Incluye acciones concretas como el desarrollo de nuevas habilidades, la 

búsqueda de alternativas que generen satisfacción o la adopción de nuevos estándares de 

comportamiento. Este enfoque es más común cuando las personas perciben que las situaciones 

pueden modificarse y toman medidas inmediatas para aliviar el factor estresante.  

En resumen, el modelo transaccional destaca que la evaluación subjetiva del estrés es 

central para determinar qué tipo de estrategia de afrontamiento se empleará. Esto proporciona 

un marco útil para investigar cómo los estudiantes enfrentan el estrés académico y cómo estas 

estrategias pueden influir en su bienestar y desempeño. 

 

Teoría cognitivo-conductual del Dr. Aaron Beck (1960) 

Esta teoría parte de la premisa de que los pensamientos y sentimientos de una persona 

desempeñan un papel crucial en la formación y desarrollo de sus respuestas conductuales y 

emocionales ante los acontecimientos de la vida. La interpretación, valoración y significado 

asignados a diferentes experiencias vitales se consideran los factores determinantes de los 

sentimientos y emociones de una persona. 

De acuerdo con este enfoque, las reacciones individuales a las experiencias personales, 

así como las acciones derivadas de estas reacciones, pueden facilitar o dificultar el proceso de 

adaptación. Este método terapéutico ofrece un marco para comprender cómo las personas 

perciben su entorno y cómo esas percepciones influyen en sus respuestas emocionales y 

conductuales. 

La teoría cognitivo-conductual sostiene que los pensamientos, emociones, sensaciones 

físicas y comportamientos están interconectados, formando un sistema integral. Su objetivo es 

ayudar a las personas a enfrentar situaciones desafiantes de manera más holística, 

descomponiendo los problemas en partes manejables. Este enfoque permite a los individuos 
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comprender mejor sus reacciones y desarrollar estrategias más efectivas para gestionar el estrés 

y las emociones negativas. 

En el contexto del estrés académico, esta teoría ofrece una herramienta valiosa para los 

investigadores y educadores, ya que proporciona una base para diseñar intervenciones dirigidas 

a los estudiantes. Estas intervenciones pueden incluir estrategias de afrontamiento que se 

demuestren eficaces o ineficaces, dependiendo de cómo los estudiantes procesen y gestionen 

el estrés relacionado con el ámbito educativo. 

 

2.4 Definición de Términos Básicos 

Variable: Estrategia de Afrontamiento y sus Dimensiones 

Estrategias de Afrontamiento. Son los comportamientos, emociones y pensamientos 

que empleamos para adaptarnos a los cambios en nuestras vidas (O'Connor, et al., 2019). 

Acercarse a los Demás. Estrategias utilizadas para obtener apoyo social, incluyendo 

búsqueda de pertenencia, relaciones con amigos cercanos, apoyo espiritual, actividades 

sociales, y búsqueda de apoyo profesional y social (Uribe et al., 2018). 

Estilo Improductivo. Conjunto de estrategias de evitación contraproducentes que 

evidencian la incapacidad empírica para enfrentar los problemas (Uribe et al., 2018). 

Resolución de Problemas. Estrategia que minimiza el estrés y busca modificar la 

situación problemática de manera efectiva (Bonilla y Tobar, 2023). 

 

Variable: Estrés Académico y sus Dimensiones 

Estrés. Es un estímulo que puede ser beneficioso, ya que nos impulsa a practicar y 

desarrollar habilidades y recursos. Sin embargo, si es demasiado intenso o prolongado, puede 

causar graves perjuicios a la salud (Blasco, 2017). 
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Estrés Académico. Reacción emocional, fisiológica y conductual de los estudiantes 

ante un estímulo académico. También se considera un riesgo para el bienestar emocional, lo 

que requiere el uso de recursos psicológicos para afrontarlo y evitar que afecte la salud 

(Dueñas-Zúñiga y Castro-Cano, 2022). 

Estresores. Se definen como estímulos o reacciones a situaciones que generan estrés, 

identificados como acontecimientos vitales significativos (Castillo y Barraza, 2020). 

Síntomas. Son las respuestas que manifiesta el cuerpo, descritas como indicadores de 

una condición o reacción específica (Castillo y Barraza, 2020). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis  

Hipótesis General 

Hi: Existe una relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa, 

2023. 

Ho: No existe una relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa, 

2023. 

 

Hipótesis Específicas 

• Existe un nivel moderado de estrategias de afrontamiento en estudiantes de 4to y 5to 

de secundaria de instituciones educativas de Arequipa, 2023. 

• Existe una relación significativa entre la resolución de problemas y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa, 

2023. 

• Existe una relación significativa entre la relación con los demás y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa, 2023. 

• Existe una relación significativa entre el estilo improductivo y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa, 2023. 

 

3.2 Identificación de Variables 

Variable 1. Estrategias de Afrontamiento  

Variable 2. Estrés Académico  
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicador Ítems 

Variable 1 

Estrategias de Afrontamiento 

Resolución del problema 

• Indagar diversiones 

• Diversión física 

• Precisar en lo positivo 

• Esforzase y tener existo 

• Centrarse en el problema 

17,35,53 

18,36,54 

15,33,51,69 

3,21,39,57,73 

2,20,38,56,72 

Relación con los demás 

• Establecer soporte espiritual 

• Indagar soporte profesional 

• Cambiar en amigos íntimos 

• Indagar pertenencia 

• Examinar soporte social 

14,32,50,68 

16,34,52,70 

5,23,41,59,75 

6,24,42,60,76 

1,19,37,55,71 

Estilo improductivo 

• Acción social 

• Formar ilusiones 

• Falta de afrontamiento 

• Disminuir la tensión 

• Desconocer el problema 

• Autoinculparse 

• Guardar para si 

• Preocuparse 

10,28,46,64 

7,25,43,61,77 

8,26,44,62,78 

9,27,45,63,79 

11,29,47,65 

12,30,48,66 

13,31,49,67 

4,22,40,58,74 
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Variable 2 

Estrés Académico 

Estresores 

• Recarga de las labores 

• Clases poco entendibles 

• Tiempo para realizar las tareas 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Síntomas 

• Físicos 

• Psicológico 

• Comportamientos 

• Ser asertivo 

• Concentrarse 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

11,12,13,14,15,16, 

17,18 

Estrategias de afrontamiento 

• Buscar información 

• Resolución de problemas 

• Habilidad asertiva 

1,2,3,4,5,6,7,8 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Enfoque de la Investigación 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, ya que sigue un patrón predecible y estructurado. 

Este enfoque implica que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de la 

recolección de los datos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

4.2 Tipo de Investigación  

La investigación fue de tipo no experimental, caracterizada por un diseño sistemático y 

empírico en el cual no se manipula la variable independiente, ya que los fenómenos estudiados 

han ocurrido previamente. En este diseño, se busca deducir la asociación entre las variables 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

 

4.3 Nivel de Investigación  

El nivel de investigación fue descriptivo de corte transversal. Este enfoque busca 

especificar las características de comunidades, personas, grupos, objetos, procesos u otros 

fenómenos que requieren análisis. Además, es transversal, ya que tiene como objetivo examinar 

la prevalencia de variables específicas en una población en un momento determinado 

(Hernández et al., 2014). 

 

4.4 Diseño de Investigación  

El nivel de investigación fue descriptivo y de corte transversal. Este enfoque tiene como 

propósito especificar las características de comunidades, personas, grupos, objetos, procesos u 

otros fenómenos que requieren análisis. Además, su carácter transversal radica en que examina 
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la prevalencia de variables específicas dentro de una población en un momento determinado 

(Hernández et al., 2014). Presenta el siguiente diseño:  

 

Donde: 

M: Muestra  

V1: Estrategias de afrontamiento  

V2: Estrés académico   

r: Relación entre las variables. 

 

4.5 Población y Muestra  

Población 

Se consideró a 356 estudiantes de 4to y 5to año de nivel secundario de instituciones 

educativas de la provincia de Arequipa. 

Tabla 2 

Población de las Instituciones Educativas de la Provincia de Arequipa 

I.E. 4to 5to Total 

Jose Caruana 30 37 67 

40637 Fernando Belaunde Terry 6 8 14 

La Campiña 47 42 89 

San Martin de Porres 27 35 62 

Linus Pauling 31 31 62 

40035 Víctor Andrés Belaunde 31 31 62 

Total 172 184 356 
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Muestra 

Unidad de Análisis. Los instrumentos fueron aplicados a estudiantes de 4to y 5to año 

de nivel secundario de instituciones educativas de la provincia de Arequipa, matriculados en el 

año lectivo 2023. 

Tamaño de Muestra. Se empleó un muestreo probabilístico estratificado, considerando 

subgrupos de la población provenientes de todas las instituciones seleccionadas, garantizando 

así que cada individuo tuviera la misma probabilidad de ser elegido (Hernández et al., 2014). 

El cálculo del tamaño muestral se realizó mediante un muestreo probabilístico 

combinado con un criterio de conveniencia establecido por las investigadoras. Para determinar 

el tamaño de la muestra, se utilizó una fórmula basada en población finita y el método 

matemático del error estándar. 

𝑛 =
𝑁 × 𝑍∝

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 × 𝑝 × 𝑞

 

𝑛 =
356 × (1.96)2 × 0.5 × 0.5

0.052(356 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

𝑛 =
351.9024

1.8479
 

𝑛 = 334 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N= 334 de Población 

Z= Nivel de Confianza (NC) 95%  =1.96 

p= probabilidad de acierto 50%=0.5 
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q= Población de desacierto 50% = 0.5 

e=  0.05 error aceptado 

La muestra estuvo conformada por 334 estudiantes de 4to y 5to año de nivel secundario 

de instituciones educativas de la provincia de Arequipa. 

Selección de la Muestra.  

Criterios de Inclusión. 

• Los participantes tienen edades comprendidas entre los 14 y 19 años. 

• Están cursando el 4to y 5to año de educación secundaria en las instituciones 

educativas seleccionadas. 

• Incluyen estudiantes con autorización de sus padres o, en el caso de ser mayores de 

edad, que se encuentren cursando el 4to y 5to año de secundaria. 

Criterios de Exclusión. 

• Estudiantes que no pertenecen a instituciones educativas de la provincia de 

Arequipa. 

• Estudiantes que no cuenten con el consentimiento informado para participar. 

• Cuestionarios incompletos relacionados con las variables de estudio, los cuales 

fueron anulados. 

 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Tabla 3 

Técnicas e Instrumentos 

Variables Técnicas Instrumentos 

Variable 1: Estrategias de 

Afrontamiento 
Encuesta 

Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes (ACS) 

Variable 2: Estrés 

Académico 
Encuesta 

Inventario SISCO de Estrés 

Académico 
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Ficha Técnica Instrumento de Estrategias de Afrontamiento 

Instrumento. Escala de Afrontamiento para Adolescentes (ACS) 

Autores. Frydenberg y Lewis, 2000 

Adaptación peruana. Arias y Huamaní, 2017 

Administración. Adolescentes entre 14 y 18 años 

Duración. 15 minutos 

Descripción. La escala está compuesta por 80 ítems, de los cuales 79 son cerrados y 1 

es abierto. Los ítems cerrados cuentan con cinco opciones de respuesta: Nunca lo hago, Lo 

hago raras veces, Algunas veces, A menudo, y Con mucha frecuencia, asignando una 

puntuación de 1 a 5 respectivamente. Por otro lado, la pregunta abierta se utiliza para explorar 

otras estrategias que el estudiante pueda emplear para afrontar sus problemas. 

El instrumento clasifica las estrategias en tres estilos principales de afrontamiento: 

Estilo dirigido a la Relación con los Demás (ERD), Estilo dirigido a la Resolución de 

Problemas (ERP) y Estilo Improductivo (EI). 

Validez. Para evaluar la validez, se realizaron tres tipos de análisis. Primero, se 

consideraron 18 escalas validadas previamente por Frydenberg y Lewis (1997). 

Posteriormente, se analizaron las descripciones estadísticas de cada escala. Además, se 

utilizaron métodos de calificación por expertos, enviando la Escala de Afrontamiento del 

Adolescente a tres especialistas disciplinarios para validar su adaptabilidad. 

El análisis de validez de constructo se realizó mediante un análisis factorial exploratorio 

basado en componentes de segundo orden. Los resultados indicaron una adecuada bondad de 

ajuste muestral, con un test de esfericidad de Bartlett significativo (p < 0,001) y un índice 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,875, lo que justificó la idoneidad del análisis factorial 

exploratorio (Arias y Huamaní, 2017). 
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Confiabilidad. El Estilo dirigido a la Resolución de Problemas (ERP) muestra la mayor 

confiabilidad con un Alfa de Cronbach cercano a 0,85, considerado excelente en términos de 

consistencia interna. El Estilo dirigido a la Relación con los Demás (ERD) tiene la 

confiabilidad más baja entre las tres escalas con un 0,66, aunque sigue siendo aceptable. 

Finalmente, el Estilo Improductivo (EI) presenta un nivel intermedio de confiabilidad con un 

0,75. Esto sugiere que el instrumento es confiable en general. 

 

Ficha Técnica Instrumento de Estrés Académico 

Instrumento. SISCO Inventario Sistémico Cognoscitivista para el Estudio del Estrés 

Académico 

Autor. Barraza-Macías, 2018 

Adaptación peruana. Olivas-Ugarte et al., 2021 

Población. 16 años a más  

Administración. Individual o colectiva.  

Duración. 20 a 30 minutos 

Validez. A través del análisis factorial, se evaluaron los modelos del Inventario SISCO 

SV-21, considerando las siguientes configuraciones: M1 = Ortogonal, M2 = Oblicuo, M3 = 

Segundo Orden. Los resultados mostraron buenos índices de ajuste, con los valores: TLI = 

0.920, CFI = 0.929, SRMR = 0.061 y RMSEA = 0.083 (IC: [0.078–0.088]). Estos valores 

fueron similares entre los modelos M1 y M2. 

Sin embargo, se decidió eliminar el modelo M3 debido a la presencia de un caso 

Heywood, identificado en el factor 2, correspondiente a los síntomas de estrés, con un valor 

estimado de λ = 1.07, en relación con el factor general de estrés hipotetizado. 

Confiabilidad. Se utilizó el coeficiente Omega para estimar la confiabilidad de los 

factores evaluados, obteniendo los siguientes resultados: F1 = 90, F2 = 89, F3 = 89. Estos 
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valores indican una alta consistencia interna en cada uno de los factores, lo que asegura la 

fiabilidad del instrumento para su aplicación. El instrumento se organiza en tres dimensiones 

con sus respectivas categorías:  

Estresores. Situaciones estresantes. 

Síntomas. Trastornos y Fatiga. 

Estrategias de Afrontamiento. Habilidad Asertiva y Resolución de Problemas. 

El instrumento presenta una validez y confiabilidad respaldada por evidencias sólidas, 

lo que permite su uso adecuado para evaluar el estrés académico y las estrategias de 

afrontamiento en estudiantes. Los índices de fiabilidad obtenidos aseguran la calidad de las 

mediciones y su aplicación en el contexto educativo. 

 

4.7 Procesamiento de Recolección de Datos  

Primero, se presentó a cada institución educativa una carta de presentación elaborada 

por las investigadoras de la universidad. En esta carta se especificó el título de la investigación, 

se detallaron las actividades a realizar y se mencionó la aplicación de las pruebas ACS-

Afrontamiento y SISCO del Estrés Académico. Posteriormente, las direcciones de las 

instituciones educativas respondieron aceptando la realización de la investigación. 

Una vez recibida la aceptación, se programó el ingreso a las I.E. a las 8:30 a.m., en el 

horario académico destinado a tutoría, respetando estrictamente el cronograma proporcionado 

por cada institución. Las pruebas se aplicaron de forma presencial y anónima en las aulas 

correspondientes a los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria, siempre durante el horario 

de tutoría. Este proceso se llevó a cabo con el apoyo del área de Tutoría y Psicología de las 

instituciones educativas, lo que permitió una gestión y evaluación adecuada de las pruebas. 
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Previo a la aplicación de las pruebas, se envió una carta de consentimiento informado 

dirigida a los padres de familia de los estudiantes de 4to y 5to año, solicitando su autorización 

para la participación en la investigación. 

La investigación se caracterizó como correlacional-descriptiva, ya que buscó identificar 

la correlación entre las variables de estudio. Para garantizar la calidad en el control de los datos 

recolectados, las respuestas de las encuestas fueron revisadas cuidadosamente utilizando el 

programa Excel 2019, con el fin de obtener información precisa y confiable para el análisis de 

la investigación. 

 

4.8 Técnicas Estadísticas de Análisis de Datos  

Los resultados obtenidos fueron tabulados en una hoja de Microsoft Excel 2019. 

Posteriormente, se procesaron utilizando el programa estadístico SPSS v26. Inicialmente, se 

realizó un análisis descriptivo mediante tablas y figuras, donde se determinaron las frecuencias 

y porcentajes correspondientes a las variables y sus dimensiones. 

Además, se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial. Como primer paso, se aplicó 

la prueba de normalidad para determinar la distribución de los datos. Con base en los 

resultados, se utilizó la prueba de correlación de Pearson, que permitió medir la relación entre 

las dos variables de estudio. Todo el análisis estadístico fue realizado en el programa SPSS 

v26. 

 

4.9 Aspectos Éticos 

El estudio fue presentado al Comité Institucional de Ética en Investigación de la 

Universidad Continental para su evaluación y aprobación.  

Tras la aprobación del plan de tesis, se inició el contacto con las instituciones educativas 

y sus respectivas direcciones. A continuación, se entregó a los padres de familia el 
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consentimiento informado, mientras que a los estudiantes se les proporcionó el asentimiento 

informado. Este último documento contiene información similar al consentimiento, pero 

redactada de manera más breve y accesible para los alumnos (Anexo 3). 

Una vez que los padres de familia otorgaron su consentimiento, se procedió a la 

aplicación de los instrumentos, los cuales se gestionaron a través de la herramienta de 

formularios web de Google Forms. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

Para facilitar la comprensión, los resultados se presentan en dos partes: En el análisis 

descriptivo, se incluyen tablas que muestran las frecuencias y porcentajes correspondientes a 

las variables estudiadas, acompañadas de figuras que representan visualmente los datos 

porcentuales.  

En el análisis inferencial, se incluye la aplicación de la prueba de normalidad para 

determinar la distribución de los datos. Según los resultados de esta prueba, se selecciona y 

aplica la prueba de correlación adecuada, utilizada para contrastar las hipótesis planteadas en 

el estudio. 

5.1 Presentación de Resultados  

5.1.1 Presentación de Resultados según Características Sociodemográficas  

Tabla 4 

Distribución de Participantes según Género 

Género f % 

Femenino 148 44,3 

Masculino 186 55,7 

Total 334 100,0 

Figura 1 

Porcentaje de Participantes según Género 
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Se observa en la Tabla 4 que, respecto al género de los estudiantes, el 55.70% 

corresponde al género masculino y el 44.30% al género femenino. Esto decir, la mayoría de los 

estudiantes encuestados pertenecen al género masculino. 

 

Tabla 5 

Frecuencia de Participantes según Grado de Estudios   

Grado de Estudios f % 

4to 147 44,0 

5to 187 56,0 

TOTAL 334 100,0 

 

Figura 2 

Porcentaje de Participantes según Grado de Estudios   

 

 

En la Tabla 5 y la Figura 2 se observa, con respecto al grado de estudios, que el 56% de 

los estudiantes cursan el 5º año, mientras que el 44% corresponden al 4º año de nivel 

secundario. Esto indica que la mayoría de los estudiantes encuestados pertenecen al 5º año. 
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Tabla 6 

Frecuencia de Participantes según Edad 

Edad f % 

14 a 15 88 26,0 

16 a 17 245 73,0 

18 a 19 1 1,0 

Total 334 100,0 

Figura 3 

Porcentaje de Participantes según Edad 

 

 

En la Tabla 6 y la Figura 3 se observa, respecto a la edad, que el 73% de los estudiantes 

tienen entre 16 y 17 años, el 26% tienen entre 14 y 15 años, y el 1% tienen entre 18 y 19 años. 

Esto indica que la gran mayoría de los estudiantes encuestados se encuentran en el rango de 16 

a 17 años. 
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5.1.2 Presentación de Resultados Descriptivos  

Tabla 7 

Frecuencia y Porcentaje de la Variable Estrategias de Afrontamiento 

Variable f % 

No utiliza 20 6,0 

A veces utiliza 299 89,5 

Utiliza 15 4,5 

Total 334 100,0 

 

Figura 4 

Porcentaje de la Variable Estrategias de Afrontamiento 

 

 

En la Tabla 7 se observa, respecto a la variable Estrategias de Afrontamiento, que el 

89.5% de los estudiantes manifiestan que utilizan estas estrategias ocasionalmente, el 6% 

indica que no las utiliza, y el 4.5% señala que emplea estas estrategias de afrontamiento con 

regularidad. Esto sugiere que las estrategias como relación con los demás, resolución de 

problemas y estilo improductivo son utilizadas principalmente de forma ocasional por los 

estudiantes. 
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Tabla 8 

Frecuencia y Porcentaje de la Dimensión la Resolución de Problemas    

Resolución de Problemas f % 

No utiliza 17 5,1 

A veces utiliza 252 75,4 

Utiliza 65 19,5 

Total 334 100,0 

 

Figura 5 

Porcentaje de la Dimensión la Resolución de Problemas 

 

 

En la Tabla 8 se observa que, respecto a la dimensión resolución de problemas, el 

75.40% de los estudiantes indican que utilizan esta habilidad ocasionalmente, el 19.50% 

afirman que la emplean regularmente, y el 5% señalan que no la utilizan. Esto sugiere que la 

resolución de problemas es una habilidad que los estudiantes emplean principalmente de 

manera ocasional para abordar y resolver situaciones específicas. 

 

 

 

 

 



 61 

Tabla 9 

Frecuencia y Porcentaje de la Dimensión la Relación con los demás 

Relación con los demás f % 

No utiliza 38 11,4 

A veces utiliza 260 77,8 

Utiliza 36 10,8 

Total 334 100,0 

 

Figura 6 

Porcentaje de la Dimensión la Relación con los demás 

 

 

En la Tabla 9 se observa que, respecto a la dimensión relación con los demás, el 77.80% 

de los estudiantes indican que utilizan esta dimensión ocasionalmente, el 10.80% afirman que 

la emplean regularmente, y el 11% señalan que no la utilizan. Esto sugiere que la relación con 

los demás es una dimensión que los estudiantes emplean principalmente de forma ocasional 

para interactuar con compañeros, compartir experiencias y fortalecer amistades. 
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Tabla 10 

Frecuencia y Porcentaje de la Dimensión el Estilo Improductivo 

Estilo Improductivo f % 

No utiliza 128 38,3 

A veces utiliza 202 60,5 

Utiliza 4 1,2 

Total 334 100,0 

 

Figura 7 

Porcentaje de la Dimensión el Estilo Improductivo 

 

 

En la Tabla 10 se observa, respecto a la dimensión estilo improductivo, que el 60.50% 

de los estudiantes indican que utilizan este estilo ocasionalmente, el 38% señalan que no lo 

utilizan, y el 1.20% afirman que lo emplean regularmente. Esto sugiere que el estilo 

improductivo es utilizado principalmente de forma ocasional como una manera de abordar 

situaciones problemáticas. 
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Tabla 11 

Frecuencia y Porcentaje de la Variable Estrés Académico 

Estrés Académico f % 

Leve 61 18,3 

Moderado 247 74,0 

Profundo 26 7,8 

Total 334 100,0 

 

Figura 8 

Porcentaje de la Variable Estrés Académico 

 

 

En la Tabla 11 se observa que, respecto a la variable estrés académico, el 74% de los 

estudiantes presentan un nivel moderado de estrés, el 18.3% tienen un nivel de estrés leve, y el 

7.8% muestran un nivel de estrés elevado. Esto indica que la mayoría de los estudiantes 

experimentan un nivel de estrés académico moderado. 
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Tabla 12 

Frecuencia y Porcentaje de la Dimensión Estresores 

Estresores f % 

Leve 37 11,1 

Moderado 220 65,9 

Profundo 77 23,1 

Total 334 100,0 

 

Figura 9 

Porcentaje de la Dimensión Estresores 

 

 

En la Tabla 12 se observa que, respecto a la dimensión estresores, el 65.90% de los 

estudiantes presentan un nivel moderado de estrés, el 23.10% tienen un nivel elevado de estrés, 

y el 11.10% muestran un nivel leve. Esto indica que la mayoría de los estudiantes enfrentan un 

nivel moderado de estresores en su contexto académico. 
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Tabla 13 

Frecuencia y Porcentaje de la Dimensión Reacciones 

Reacciones f % 

Leve 98 29,3 

Moderado 190 56,9 

Profundo 46 13,8 

Total 334 100,0 

 

Figura 10 

Porcentaje de la Dimensión Reacciones 

 

 

En la Tabla 13 se observa que, respecto a la dimensión reacciones, el 56.90% de los 

estudiantes presentan un nivel moderado, el 29.30% tienen un nivel leve, y el 13.80% muestran 

un nivel elevado. Esto indica que la mayoría de los estudiantes experimentan reacciones de 

intensidad moderada en relación con los estresores académicos. 
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Tabla 14 

Frecuencia y Porcentaje de la Dimensión Estrategias de Afrontamiento   

Estrategias de Afrontamiento f % 

Leve 46 13,8 

Moderado 265 79,3 

Profundo 23 6,9 

Total 334 100,0 

 

Figura 11 

Porcentaje de la Dimensión Estrategias de Afrontamiento   

 

 

En la Tabla 14 se observa que, respecto a la dimensión estrategias de afrontamiento, el 

79.30% de los estudiantes presentan un nivel moderado, el 13.80% tienen un nivel leve, y el 

6.90% muestran un nivel elevado. Esto indica que la mayoría de los estudiantes emplean 

estrategias de afrontamiento con una efectividad moderada para gestionar el estrés académico. 
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5.1.3 Presentación de Resultados Relacional 

Tabla 15 

Contingencia entre las Estrategias de Afrontamiento y el Estrés Académico   

 Estrés Académico 

Leve Moderado Profundo Total 

f % f % f % f % 

Estrategias de 

afrontamiento 

No utiliza 6 1,8 14 4,2 0 0,0 20 6,0 

A veces utiliza 52 15,6 224 67,1 23 6,9 299 89,5 

Utiliza 3 0,9 9 2,7 3 0,9 15 4,5 

Total 61 18,3 247 74,0 26 7,8 334 100,0 

 

En la Tabla 15 se evidencia que el 89.50% de los estudiantes utilizan estrategias de 

afrontamiento de manera ocasional, el 6.0% no las emplean, y el 4.50% las utilizan 

regularmente. En cuanto al estrés académico, el 74.0% de los estudiantes presentan un nivel 

moderado, el 18.3% un nivel leve, y el 7.8% un nivel elevado. 

Este estudio revela que los estudiantes aún enfrentan dificultades para manejar 

problemas cognitivos, emocionales y académicos. La mayoría emplea estrategias de 

afrontamiento solo de forma ocasional, mientras que un alto porcentaje experimenta niveles 

moderados de estrés académico. 

Por otro lado, los participantes reportan un alto nivel de estrés derivado de una presión 

académica sin precedentes, lo que contribuye a problemas como baja autoestima, mecanismos 

de afrontamiento ineficaces y dificultades de concentración, los cuales impactan negativamente 

en su rendimiento académico. La percepción del estrés académico tiene un efecto muy negativo 

en su bienestar general, influyendo en la toma de decisiones relacionadas con opciones 

profesionales, causando problemas para dormir, quejas psicosomáticas y una creciente 

preocupación por el futuro. 
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Tabla 16 

Contingencia entre la Dimensión ERP y la variable Estrés Académico 

 Estrés Académico 

Leve Moderado Profundo Total 

f % F % f % f % 

ERP 

No utiliza 4 1,2 13 3,9 0 0,0 17 5,1 

A veces utiliza 49 14,7 184 55,1 19 5,7 252 75,4 

Utiliza 8 2,4 50 15,0 7 2,1 65 19,5 

Total 61 18,3 247 74,0 26 7,8 334 100,0 

 

En la Tabla 16 se evidencia que el 75.40% de los estudiantes utilizan estrategias de 

resolución de problemas de manera ocasional, el 19.50% las emplean regularmente, y el 5.10% 

no las utilizan. En cuanto al estrés académico, el 74.0% de los estudiantes presentan un nivel 

moderado, el 18.3% un nivel leve, y el 7.8% un nivel elevado. 

Este estudio revela que los estudiantes enfrentan dificultades significativas para traducir 

problemas planteados en frases matemáticas, especialmente cuando estos problemas son 

presentados en forma escrita. Además de estas dificultades específicas, también presentan 

problemas en otras áreas debido a factores como descuido, falta de comprensión, confusión en 

el intercambio de valores, y el uso de palabras desconocidas. Estos aspectos reflejan 

limitaciones en habilidades esenciales para el desempeño académico efectivo. 
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Tabla 17 

Contingencia entre la Dimensión ERD y la variable Estrés Académico   

 Estrés Académico 

Leve Moderado Profundo Total 

f % F % f % f % 

ERD 

No utiliza 7 2,1 27 8,1 4 1,2 38 11,4 

A veces utiliza 46 13,8 195 58,4 19 5,7 260 77,8 

Utiliza 8 2,4 25 7,5 3 0,9 36 10,8 

Total 61 18,3 247 74,0 26 7,8 334 100,0 

 

En la Tabla 17 se evidencia que el 77.80% de los estudiantes utilizan las estrategias de 

relación con los demás de manera ocasional, el 11.40% no las emplean, y el 10.80% las utilizan 

regularmente. Respecto al estrés académico, el 74.0% de los estudiantes presentan un nivel 

moderado, el 18.3% tienen un nivel leve, y el 7.8% muestran un nivel elevado. 

Este estudio destaca que los estudiantes enfrentan dificultades para relacionarse tanto 

con los demás como consigo mismos, lo que repercute negativamente en su desarrollo personal 

y genera miedo al fracaso. Además, factores como las relaciones problemáticas entre profesores 

y alumnos, conflictos interpersonales con los docentes, y condiciones inadecuadas en las 

instalaciones de la institución educativa contribuyen significativamente al estrés académico de 

los estudiantes. 
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Tabla 18 

Contingencia entre la Dimensión EI y la variable Estrés Académico   

 Estrés Académico 

Leve Moderado Profundo Total 

f % F % f % f % 

Estilo 

Improductivo 

(EI) 

No utiliza 25 7,5 99 29,6 4 1,2 128 38,3 

A veces utiliza 34 10,2 146 43,7 22 6,6 202 60,5 

Utiliza 2 0,6 2 0,6 0 0,0 4 1,2 

Total 61 18,3 247 74,0 26 7,8 334 100,0 

 

En la Tabla 18 se evidencia que el 60.50% de los estudiantes utilizan estrategias de 

estilo improductivo de manera ocasional, el 38.30% no las emplean, y el 1.20% las utilizan 

regularmente. En cuanto al estrés académico, el 74.0% de los estudiantes presentan un nivel 

moderado, el 18.3% tienen un nivel leve, y el 7.8% muestran un nivel elevado. 

Se observa que los estudiantes enfrentan dificultades para asumir nuevos roles 

psicosociales, enfrentar desafíos, y tomar decisiones sobre aspectos importantes de su vida. 

Además, experimentan problemas relacionados con los cambios psicológicos, físicos, 

afectivos, cognitivos e interpersonales propios de su etapa de desarrollo. Estas situaciones 

contribuyen significativamente al estrés académico, afectando su vida cotidiana y bienestar 

general.  
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5.2 Prueba de Hipótesis 

5.2.1. Prueba de normalidad  

Planteamiento de Hipótesis. 

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Hi: Los datos no tienen distribución normal  

Nivel de Significancia. 

Nivel de confianza: 95%  

Margen de error (α): 5% 

Regla de decisión. Si p-valor es menor o igual que el α, se rechaza la Ho y se acepta la 

Hi, es decir se emplea una prueba no paramétrica. Si p-valor es mayor que el α, se acepta la Ho 

y se rechaza la Hi, es decir se emplea una prueba paramétrica. 

Prueba estadística. Prueba de Kolmogorov-Smirnov (n>50) 

Tabla 19 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 

En la Tabla 19 se presenta la prueba de Kolmogorov-Smirnov, aplicada a una muestra 

de tamaño n > 50. Los resultados muestran que las dimensiones y variables tienen una 



 72 

distribución normal, dado que el p-valor es > α (0.05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis 

alterna (Hi) y se acepta la hipótesis nula (Ho), lo que justifica el uso de pruebas paramétricas. 

Para el análisis, se empleó la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson, con el 

objetivo de determinar la correlación entre las dimensiones y las variables. 

 

Prueba de Hipótesis General 

Planteamiento de Hipótesis.  

Hi: Existe una relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa - 

2023 

Ho: No existe una relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 

2023 

Nivel de Confianza. 0,05 = 95% de confiabilidad  

Prueba Estadística. Coeficiente de Correlación Pearson 

Reglas de decisión. Si, p<0,05; se acepta la Hi. Si, p>0,05; se rechaza la Ho 

Resultado.  

Tabla 20 

Relación entre Estrategias de Afrontamiento y Estrés Académico 
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 Decisión. En la Tabla 20 se presentan los datos que relacionan las estrategias de 

afrontamiento y el estrés académico, mostrando una distribución normal con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.651. El valor de significancia (bilateral) es 0.000 (p < 0.05), lo que 

indica que se acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Conclusión. Los resultados demuestran que existe una relación significativa entre las 

estrategias de afrontamiento y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to año de secundaria 

de instituciones educativas de Arequipa en el año 2023. Esta relación es positiva y alta, lo que 

indica que a mayor implementación de estrategias de afrontamiento, se observa una 

correspondencia directa con los niveles de estrés académico. 

 

Prueba de Hipótesis Específicas 

Planteamiento de la Hipótesis Especifica 1.  

H1: Existe una relación significativa entre la resolución de problemas y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa - 

2023 

Ho: No existe una relación significativa entre la resolución de problemas y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa - 

2023 

Nivel de Confianza. 0,05 = 95% de confiabilidad  

Prueba Estadística. Coeficiente de Correlación Pearson 

Reglas de decisión. Si, p<0,05; se acepta la Hi. Si, p>0,05; se rechaza la Ho 

Resultado.  
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Tabla 21 

Relación entre ERP y Estrés Académico  

 

Decisión. En la Tabla 21 se presentan los datos que relacionan las estrategias de 

resolución de problemas y el estrés académico, mostrando una distribución normal con un 

coeficiente de correlación de Pearson de 0.785. El valor de significancia (bilateral) es 0.000 (p 

< 0.05), lo que indica que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión. Los resultados demuestran que existe una relación significativa entre la 

resolución de problemas y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to año de secundaria 

de instituciones educativas de Arequipa en el año 2023. Esta relación es positiva y alta, lo que 

implica que a mayor aplicación de estrategias de resolución de problemas, se observa una 

correlación directa con los niveles de estrés académico. 

 

Planteamiento de la Hipótesis Especifica 2.  

H2: Existe una relación significativa entre la relación con los demás y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa - 

2023 

Ho: No existe una relación significativa entre la relación con los demás y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa – 

2023 

Nivel de Confianza. 0,05 = 95% de confiabilidad  



 75 

Prueba Estadística. Coeficiente de Correlación Pearson 

Reglas de decisión. Si, p<0,05; se acepta la Hi. Si, p>0,05; se rechaza la Ho 

Resultado.  

Tabla 22 

Relación entre ERD y Estrés Académico 

 

Decisión. En la Tabla 22 se presentan los datos que relacionan las estrategias de relación 

con los demás y el estrés académico, mostrando una distribución normal con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.596. El valor de significancia (bilateral) es 0.000 (p < 0.05), lo que 

indica que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión. Los resultados demuestran que existe una relación significativa entre la 

relación con los demás y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to  año de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa en el año 2023. Esta relación es positiva y moderada, lo 

que indica que a mayor uso de estrategias de relación con los demás, se observa una correlación 

directa moderada con los niveles de estrés académico. 

 

Planteamiento de la Hipótesis Especifica 3.  

H3: Existe una relación significativa entre el estilo improductivo y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa - 2023 
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Ho: No existe una relación significativa entre el estilo improductivo y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa - 

2023 

Nivel de Confianza. 0,05 = 95% de confiabilidad  

Prueba Estadística. Coeficiente de Correlación Pearson 

Reglas de decisión. Si, p<0,05; se acepta la Hi. Si, p>0,05; se rechaza la Ho 

Resultado.  

Tabla 23 

Relación entre EI y Estrés Académico 

 

Decisión. En la tabla 23 se presentan los datos que relacionan las estrategias de estilo 

improductivo y el estrés académico, mostrando una distribución normal con un coeficiente de 

correlación de Pearson de 0.790. El valor de significancia (bilateral) es 0.000 (p < 0.05), lo que 

indica que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Conclusión. Los resultados demuestran que existe una relación significativa entre el 

estilo improductivo y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to año de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa en el año 2023. Esta relación es positiva y alta, lo que 

indica que el uso del estilo improductivo está directamente relacionado con un incremento 

significativo en los niveles de estrés académico. 
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5.3 Discusión de Resultados 

El estrés forma parte de la vida cotidiana y puede originarse por diversas causas. Su 

grado de impacto depende de factores como la salud física, la calidad de las relaciones 

interpersonales, el número de compromisos y responsabilidades asumidas, las expectativas de 

los demás y la cantidad de apoyo recibido. El estilo de vida y el nivel de desarrollo cultural 

también influyen directamente en los niveles de estrés experimentados. Las estrategias de 

afrontamiento juegan un papel clave en la gestión del estrés, ya que implican esfuerzos 

cognitivos y conductuales para abordar las fuentes internas y externas de estrés. Mientras que 

algunos estudiantes se enfocan en resolver problemas, otros optan por evitar las situaciones y 

centrarse en las emociones. 

Relación entre las estrategias de afrontamiento y el estrés académico 

En los resultados generales se observa que existe una relación positiva alta entre las 

estrategias de afrontamiento y el estrés académico, evidenciada por el coeficiente de 

correlación de Pearson (0.651, p < 0.05). Esto lleva a aceptar la hipótesis de investigación y 

rechazar la hipótesis nula. Se concluye que las estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico están directamente relacionadas en los estudiantes de 4to y 5to año de secundaria 

en instituciones educativas de Arequipa, 2023. Este hallazgo coincide con los resultados de 

Larico y Rivera (2023), quienes también encontraron una asociación significativa entre ambas 

variables. Además, estudios previos destacan que el uso de estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema puede reducir los problemas psicológicos y conductuales asociados 

al estrés. 

Nivel de estrés académico 

En relación con el nivel de estrés, el 74% de los estudiantes presentan un nivel 

moderado, el 18.3% un nivel leve, y el 7.8% un nivel profundo. Estos resultados son 

consistentes con los hallazgos de Permatasari y Suminar (2022), quienes identificaron niveles 
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moderados de estrés en estudiantes debido a factores como aburrimiento, miedo, depresión y 

preocupaciones relacionadas con el rendimiento académico. Asimismo, Paudel et al. (2024) 

señalaron que los estudiantes presentan altos niveles de estrés en el ámbito educativo. Larico y 

Rivera (2023) también encontraron que los estudiantes de 5.º año muestran predominantemente 

un nivel moderado de estrés académico. 

Resolución de problemas y estrés académico 

En cuanto a la relación entre la resolución de problemas y el estrés académico, el 

coeficiente de correlación de Pearson es 0.785 (p < 0.05), lo que indica una relación positiva 

alta significativa. Esto sugiere que los estudiantes que emplean estrategias de resolución de 

problemas presentan una mejor capacidad para enfrentar el estrés académico. Ocampo (2020) 

identificó que la resolución de problemas, junto con la reevaluación positiva, la evitación 

emocional y la cognitiva, son habilidades predominantes entre los estudiantes para manejar el 

estrés. De manera similar, Mezarina et al. (2022) destacan que estas estrategias ayudan a 

minimizar los problemas, a pensar objetivamente y a controlar emociones y pensamientos para 

reducir el estrés. 

Relación con los demás y estrés académico 

La relación entre las estrategias de relación con los demás y el estrés académico 

presenta un coeficiente de correlación de Pearson de 0.596 (p < 0.05), lo que refleja una 

relación positiva moderada significativa. Bonilla y Tobar (2023) señalan que un 62.8% de los 

estudiantes tienen un bajo nivel de dependencia emocional, mientras que el 81.3% utilizan 

estrategias de exclusión social como mecanismo de afrontamiento. Por su parte, Quito (2021) 

encontró que las variables relacionadas con el afrontamiento y el estrés presentan significancia 

estadística en diversas dimensiones, lo que refuerza la importancia de estrategias sociales en la 

gestión del estrés. 
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Estilo improductivo y estrés académico 

Por último, se observa una relación entre el estilo improductivo y el estrés académico, 

con un coeficiente de correlación de Pearson de 0.790 (p < 0.05), indicando una relación 

positiva alta significativa. Sin embargo, investigaciones como la de Quito (2021) muestran que 

el estilo improductivo no siempre es efectivo para modificar el estrés académico, evidenciando 

que su relación puede ser más compleja. Por su parte, Orea et al. (2023) encontraron que los 

jóvenes tienden a utilizar estrategias improductivas y de evitación cognitiva para manejar el 

estrés, mientras que las mujeres suelen recurrir más a la evitación conductual. 

 

Los resultados confirman la existencia de relaciones significativas entre las estrategias 

de afrontamiento y el estrés académico en sus distintas dimensiones. Aunque algunas 

estrategias, como el estilo improductivo, presentan limitaciones en su efectividad, otras, como 

la resolución de problemas y las estrategias de relación con los demás, muestran un impacto 

positivo en la gestión del estrés académico. Estos hallazgos subrayan la importancia de 

fomentar estrategias de afrontamiento efectivas en los estudiantes para mejorar su bienestar y 

rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

En cuanto a los resultados obtenidos, se concluye que existe una relación positiva alta 

y significativa entre las estrategias de afrontamiento y el estrés académico en los estudiantes 

de 4to y 5to grado del nivel secundario. Esto se evidencia en un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0,651 y un valor de significancia de 0,000 (p<0,05). Se observa que un mayor uso 

de estrategias de afrontamiento está asociado con una menor presencia de estrés académico. 

Respecto al objetivo específico 1, se concluye que el 74% de los estudiantes presentan 

un nivel moderado de estrés académico, mientras que el 18,3% exhibe un nivel leve y el 7,8% 

un nivel alto. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes son capaces de adaptarse a las 

diversas situaciones que enfrentan. 

En relación con el objetivo específico 2, se concluye que existe una relación positiva 

alta y significativa entre la resolución de problemas y el estrés académico en los estudiantes de 

4to y 5to grado del nivel secundario. El coeficiente de correlación de Pearson es de 0,785, con 

un valor de significancia de 0,000 (p<0,05). Esto indica que un mayor uso de estrategias de 

resolución de problemas se asocia con una menor presencia de estrés académico. 

Con respecto al objetivo específico 3, se concluye que hay una relación positiva media 

y significativa entre la relación con los demás y el estrés académico en los estudiantes de 4to y 

5to grado del nivel secundario. Este hallazgo se refleja en un coeficiente de correlación de 

Pearson de 0,596 y un valor de significancia de 0,000 (p<0,05). Se destaca que una mayor 

utilización de estrategias relacionadas con las interacciones con los demás está asociada con 

una reducción del estrés académico. 

Finalmente, en lo referente al objetivo específico 4, se concluye que existe una relación 

positiva alta y significativa entre el estilo improductivo y el estrés académico en los estudiantes 

de 4to y 5to grado del nivel secundario. El coeficiente de correlación de Pearson obtenido es 
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de 0,790, con un valor de significancia de 0,000 (p<0,05). Esto implica que el empleo de 

estrategias de estilo improductivo se asocia con una menor presencia de estrés académico. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda, a la Dirección y el Departamento de Psicología, realizar evaluaciones 

semestrales sobre el uso de estrategias de afrontamiento y el nivel de estrés académico en los 

estudiantes. Esta información permitirá planificar actividades adecuadas para gestionar 

eficazmente el estrés académico y promover el bienestar estudiantil. 

A los docentes, se les sugiere capacitarse en estrategias de resolución de problemas y 

manejo del estrés académico. Esto les permitirá fortalecer sus habilidades, destrezas y 

actitudes, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes y preparándolos para gestionar 

situaciones desafiantes. 

Además, es recomendable implementar dinámicas en el aula al inicio de cada 

asignatura, enfocadas en fortalecer las estrategias de relación interpersonal. Estas actividades 

pueden mejorar las interacciones entre los estudiantes y fomentar un aprendizaje significativo 

en un ambiente colaborativo. 

Se propone desarrollar talleres, charlas y escuelas para padres orientadas a la 

comprensión y manejo de estilos improductivos. Estas actividades facilitarán el entendimiento 

de los roles individuales y su impacto en la vida diaria, promoviendo una gestión exitosa de los 

mismos. 

Finalmente, a comunidad educativa, se recomienda diseñar e implementar programas 

de intervención enfocados en el desarrollo de estrategias de afrontamiento desde los primeros 

años de educación. Estos programas contribuirán al crecimiento personal de los estudiantes, 

mejorando su capacidad para enfrentar los retos académicos y personales de manera positiva. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Formulación del problema Objetivos de la investigación  
Hipótesis de la 

investigación  
Variables Dimensiones e indicadores  

Metodología de la 

investigación 

Población y 

muestra 

Problema general: 

¿Cuál es la relación que existe 

entre las estrategias de 

afrontamiento y el estrés 

académico en estudiantes de 

4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de 

Arequipa - 2023? 

Problemas específicos  

• ¿Cuál es el nivel de estrés 

académico en estudiantes de 

4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de 

Arequipa - 2023? 

• ¿Cuál es la relación que 

existe entre la dimensión de 

resolución de problemas y 

el estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 

2023? 

• ¿Cuál es la relación que 

existe entre la dimensión de 

relación con los demás y el 

estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 

2023? 

• ¿Cuál es la relación que 

existe entre la dimensión de 

estilo improductivo y el 

estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 

2023? 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe 

entre las estrategias de 

afrontamiento y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa – 2023 

 

Objetivos específicos:  

• Identificar el nivel de estrés 

académico en estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 2023 

• Describir la relación que existe 

entre la dimensión de resolución 

de problema y el estrés académico 

en estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 2023 

• Conocer la relación que existe 

entre la dimensión de relación con 

los demás y el estrés académico en 

estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 2023 

• Identificar la relación que existe 

entre la dimensión de estilo 

improductivo y el estrés 

académico en estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de instituciones 

educativas de Arequipa - 2023 

 

Hipótesis 

Investigación: 

Hi: Existe una 

relación 

significativa entre 

las estrategias de 

afrontamiento y el 

estrés académico en 

estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de 

instituciones 

educativas de 

Arequipa – 2023 

 

Hipótesis Nula: 

Ho: No existe una 

relación 

significativa entre 

las estrategias de 

afrontamiento y el 

estrés académico en 

estudiantes de 4to y 

5to de secundaria de 

instituciones 

educativas de 

Arequipa - 2023 

Variable 1 

Estrategias de 

afrontamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2 

Estrés 

académico  

Resolución del problema  

✓ Buscar diversiones  

✓ Distracción física  

✓ Fijarse en lo positivo  

✓ Esforzase y tener existo  

✓ Concentrarse en resolver el 

problema  

Relación con los demás   

✓ Buscar apoyo espiritual  

✓ Buscar ayuda profesional  

✓ Invertir en amigos íntimos  

✓ Buscar pertenencia  

✓ Buscar apoyo social  

Estilo improductivo 

✓ Acción social  

✓ Hacerse ilusiones  

✓ Falta de afrontamiento 

✓ Reducción de la tensión  

✓ Ignorar el problema  

✓ Reservarlo para si  

✓ Preocuparse  

Estresores  

✓ Recarga de las labores  

✓ Clases poco entendibles  

✓ Tiempo para realizar las 

tareas   

Síntomas  

✓ Físicos  

✓ Psicológico  

✓ Comportamientos  

✓ Ser asertivo  

✓ Concentrarse  

Estrategias de afrontamiento  

✓ Buscar información  

✓ Resolución de problemas  

✓ Habilidad asertiva  

Enfoque de la 

investigación 

Cuantitativo  

Nivel de investigación: 

Descriptivo de corte 

transversal 

Tipo de investigación 

No experimental  

Diseño de investigación  

Correlacional 

  

Técnicas:  

Encuesta 

 

Instrumentos: 

V1: Escala de 

afrontamiento para 

adolescentes (ACS) 

V2: Inventario SISCO del 

estrés académico 

Población: 

Se consideró a 

1942 

participantes de 

4to y 5to de 

educación 

secundaria de 

las instituciones 

educativas, 

provincia 

Arequipa. 

 

Muestra: 

La muestra se 

consideró a 190 

participantes de 

4to y 5to de 

secundaria de 

las instituciones 

educativas, 

provincia 

Arequipa. 
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Anexo 2. Escala de Afrontamiento para Adolescentes
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Anexo 3. Inventario Sisco de Estrés Académico 

A continuación, se presenta el Inventario SISCO para el estudio del estrés 

académico en la Institución Educativa. Señala con una X con qué frecuencia te 

inquietaron las siguientes situaciones:  

1: Nunca; 2: Rara vez; 3: Algunas veces; 4: Casi siempre; 5: Siempre. 
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Anexo 4: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADO 

El presente documento de consentimiento informado para los padres de familia de los estudiantes 

del 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa entre las edades de 15 a 17 

años. 

 

 

Nombre de los principales investigadores: 

• Tamayo Lizárraga Leslie Valentina 

• Maldonado Fuentes Vielka Valerie 

• Chacón López Claudia Alejandra 

 

Organizador: Universidad Continental 

 

Investigación: “Estrategias de afrontamiento y estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa-2023” 

 

 

Propósito del estudio: 

Somos estudiantes de la Universidad Continental, para culminar nuestra carrera profesional en 

Psicología hemos decidido realizar un estudio de estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico en los estudiantes de 4to y 5to año del nivel secundario. 

Lo estamos invitando a participar en un estudio de investigación para evaluar el nivel de estrategia 

de afrontamiento y el estrés académico de su hijo.   

La evaluación es sencilla, son preguntas que el estudiante pueda responder sin ningún problema. 

Si decide participar en este estudio, se realizará lo siguiente:  

1. Explicación del programa 

2. Aplicación de pruebas;  

- Se aplica la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS)  

- Se aplica el inventario SISCO del estrés académico  

3. Cierre con el alumnado   

 

Objetivo: 

Tiene como propósito determinar la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento y el 

estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa 

– 2023. 

 

Riesgos: 

La aplicación del instrumento no demandará ningún riesgo para su salud.  

Beneficios: 

Por lo cual, no recibirá ningún beneficio económico por participar en este estudio. Su participación 

es una contribución para la recopilación de datos: las estrategias de afrontamiento y el estrés 

académico. 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

Confidencialidad: 

La información personal que usted brinda a nuestros investigadores en este estudio permanecerá 

en secreto y no será proporcionada a ninguna persona y circunstancia.  

La información es revisada por el Comité de Ética en la Investigación de la Universidad, el cual 

está conformado por un grupo de personas quienes realizan la revisión independiente de la 

investigación. 
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Compartir los resultados: 

Los resultados de esta investigación pueden ser publicados o ser presentados a la institución 

educativa y Universidad Continental. 

 

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. 

Si decide que participe en este estudio, en cualquier momento puede retirarse. Sin embargo, los 

datos obtenidos hasta ese momento seguirán formando parte del estudio a menos que usted solicite 

expresamente que su identificación y su información sea borrada de nuestra base de datos.  

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

 

DECLARACIÓN Y/O CONSENTIMIENTO  

 

Acepto que mi menor hijo voluntariamente participe en este estudio, comprendo las actividades en 

las que participa si decido ingresar al estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y 

que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.  

 

CONTACTO DEL INVESTIGADOR  

 

Para cualquier consulta relacionada con el presente estudio contáctese con: 

• Tamayo Lizárraga Leslie Valentina 

• Maldonado Fuentes Vielka Valerie 

• Chacón López Claudia Alejandra 

 

 

Nombre y Apellidos del Padre ________________________________________________________ 

Firma del Padre o apoderado: ________________________________________________________ 

Fecha:      Hora: _____ 

Día/mes/año:  

 

Nombre y Apellidos del Encargado ____________________________________________________ 

Firma del Investigador: _____________________________________________________________ 

 Fecha:      Hora: _____ 

 Día/mes/año:  
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Anexo 5. Documento de Asentimiento Informado 

 

 

Documento de Asentimiento Informado para los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones educativas de Arequipa-2023 

 

Explicación: 

El presente documento de asentimiento informado está dirigido a los estudiantes del 4to 

y 5to de secundaria de instituciones educativas de Arequipa entre las edades de 15 a 17 

años, con la finalidad de invitarlos a participar de la presente investigación. 

 

Nombre de los principales investigadores: 

• Tamayo Lizárraga Leslie Valentina 

• Maldonado Fuentes Vielka Valerie 

• Chacón López Claudia Alejandra 

 

Organizador: Universidad Continental 

 

Investigación: “Estrategias de afrontamiento y estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de instituciones educativas de Arequipa-2023” 

 

Parte 1: Información  

 

Introducción: 

Somos estudiantes de la Universidad Continental, para culminar nuestra carrera 

profesional en Psicología hemos decidido realizar un estudio de estrategias de 

afrontamiento ante el estrés académico de los estudiantes de 4to y 5to año del nivel 

secundario. 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que usted 

decida participar en el estudio por favor lea cuidadosamente. Haga todas las preguntas que 

usted tenga, para asegurarse de que entienda los procedimientos del estudio.  

 

Objetivo: 

Tiene como propósito determinar la relación que existe entre las estrategias de 

afrontamiento y el estrés académico en estudiantes de 4to y 5to de secundaria de 

instituciones educativas de Arequipa – 2023. 

 

Elección de participantes: 

El estudio se ha determinado a los estudiantes de 4to y 5to año del nivel secundario 

 

La participación es voluntaria: 

El estudio es completamente voluntario. Usted puede participar o abandonar el estudio en 

cualquier momento sin ser penalizado ni perder ningún beneficio.  

Se tendrá en cuenta los estudiantes de 4to y 5to de secundaria y que hayan finalizado las 

actividades de tutoría. 

 

Procedimientos: 

Se solicita a los estudiantes voluntarios participar de dos pruebas de Estrategias de 

afrontamiento y estrés académico, para cual se les entrega un lapicero para respectivo llenado de las 

pruebas.  
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Riesgos: 

 

En este estudio, podrían sentir algún nivel de ansiedad o presión con respecto a las 

preguntas, al mismo tiempo que puedan sentir que se vulnera su privacidad, puesto que 

las preguntas apuntan a su comportamiento. Sin embargo, en ningún momento el estudio, 

se juzgará la pertinencia de los resultados obtenidos por los participantes.  

 

Beneficios: 

Por lo cual, no recibirá ningún beneficio económico por participar en este estudio. Su 

participación es una contribución para la recopilación de datos: las estrategias de 

afrontamiento y el estrés académico. 

 

Confidencialidad: 

La información personal que usted dará a nuestros investigadores en este estudio 

permanecerá en secreto y no será proporcionada a ninguna persona y circunstancia.  

La información es revisada por el Comité de Ética en la Investigación de la Universidad, 

el cual está conformado por un grupo de personas quienes realizan la revisión 

independiente de la investigación. 

 

Compartir los resultados: 

Los resultados de esta investigación pueden ser publicados o ser presentados a la 

institución educativa y Universidad Continental. 

 

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación. 

Usted puede retirarse del estudio en cualquier momento. Sin embargo, los datos obtenidos 

hasta ese momento seguirán formando parte del estudio a menos que usted solicite 

expresamente que su identificación y su información sea borrada de nuestra base de datos.  

No firme este consentimiento a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y recibir contestaciones satisfactorias para todas sus preguntas.  

 

A Quién contactar: 

• Tamayo Lizárraga Leslie Valentina 

• Maldonado Fuentes Vielka Valerie 

• Chacón López Claudia Alejandra 

 

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
“Sé que puedo elegir participar o no en la investigación. Sé que puedo retirarme cuando quiera. He 

leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido las preguntas 

y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se discutirá 

conmigo. Acepto participar en la investigación”. 

 
Solo si el/la estudiante a asiente: 

Nombre del estudiante _____________________________________________________________ 

Firma del Estudiante: _____________________________________________________________ 

 Fecha:      Día/mes/año:     
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Anexo 6: Solicitudes y Aceptación de las Instituciones Educativas 
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