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RESUMEN 

Dentro del contexto universitario el estrés tiene una gran prevalencia, debido a que los 

estudiantes no cuentan con los recursos de afrontamiento, tienen una mala organización del tiempo 

e inadecuado manejo de emociones, lo que genera conductas desadaptativas que afectan en su vida 

cotidiana, por ende, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar el impacto psicoafectivo 

que produce el estrés académico en estudiantes universitarios, teniendo en cuenta sus diferentes 

niveles y manifestaciones, por medio de una revisión bibliográfica en donde se buscó artículos 

utilizando las palabras claves y los operadores boleanos en las distintas bases de datos como Web 

of Science, Scopus, Scielo, Pud Med, Dialnet, tomando en cuenta los criterios de selección 

propuestos y que estén dentro de los últimos diez años. Mediante el flujograma prisma se organizó 

la información de una manera estructurada, posteriormente se evaluaron la calidad metodológica 

de los artículos a través de la herramienta “Critical Review Form – Quantitative Studies (CRF–

QS). Los resultados mostraron que la población presentaba estrés académico y diversas 

afectaciones psicoafectivas. Es por ello que, se concluyó que los universitarios presentaron niveles 

de estrés académico moderado y alto, lo cual provocó alteraciones en la psicoafectividad como la 

depresión y ansiedad. Por último, se recomienda implementar formas de intervención y prevención 

ante el estrés académico y sus consecuencias psicoafectivas. 

Palabras clave: estrés académico, psicoafectividad. consecuencias, estudiantes 

universitarios 
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CAPÍTULO I.  

 

1.1. INTRODUCCION. 

 

El estrés es uno de los problemas psicosociales más comunes a nivel mundial 

desencadenado por el estilo de vida que el ser humano mantiene actualmente, esto repercute en el 

área mental física y afectiva causando molestias psicoafectivas como la ansiedad, irritabilidad, 

depresión, descontrol emocional, entre otros (ONU, 2023).  

Además, incluye varios conceptos que se asocian a situaciones cotidianas, es una respuesta 

del sistema nervioso, puede ser parte de la muerte neuronal por envejecimiento, está ligado a 

respuestas hormonales e inmunológicas, emocionales o físicas, ya sean positivas o negativas; por 

otro lado, el afrontamiento a los problemas de la cotidianidad tiene una estrecha relación con el 

desencadenamiento del estrés y la modulación de funciones cognitivas (Bairero, 2017). 

Es así que el estrés puede actuar de dos formas: la primera el eustrés como una respuesta 

fisiológica normal del cuerpo que permite adaptarse y afrontar de forma adecuada la situación 

estresante permitiendo alcanzar las metas u objetivos propuestos al otorgar energía al estudiante. 

Una vez alcanzada la meta el sujeto experimenta sentimientos de alegría, paz y bienestar, a esto se 

considera como un estrés positivo o eustrés (Morales y Barraza, 2017). 

La segunda, el distrés o estrés negativo genera un desequilibrio a nivel fisiológico y 

psicológico que disminuye el rendimiento de la persona acompañado de sintomatología 

psicosomática, aparece cuando este tipo de estrés es frecuente en la vida del sujeto, también cuando 

hay una constante sobrecarga de actividades y no existen los recursos necesarios para afrontarlos 

impidiendo la adaptación del sujeto y generando afectaciones a nivel emocional, físico, cognitivo 

y conductual. Asociado al distrés se encuentra el estrés académico o laboral que aparece por la 

incapacidad de adaptarse a la sobrecarga de actividades (Morales y Barraza, 2017). 

El estrés académico es un estado de desequilibrio emocional y vegetativo que las personas 

presentan a lo largo de su trayectoria académica, causado por diversos factores que son frecuentes 

en el ámbito estudiantil, entre estos se encuentra la falta de comprensión de temas abordados en 

clase, demasiados trabajos enviados a casa, exámenes y lecciones dirigidas por los docentes, la 

obligación de participar en clase para tener calificaciones, carácter del profesor, competencia con 

pares, tiempo para realizar trabajos dentro y fuera del salón de clases, y los tipos de trabajos que 

envían los maestros. La población más vulnerable ante tal situación son los universitarios, ya que 

no todos poseen la capacidad de identificar en sí mismos las afectaciones psicológicas derivadas 

del estrés académico, así mismo, los estudiantes no tienen los recursos psicológicos y estrategias 

necesarias para hacer frente a la demanda de las instituciones (Silva et al., 2020). 

El estrés académico prolongado puede desencadenar diversas afectaciones a nivel 

psicoafectivo y vegetativo, dentro de las consecuencias psicoafectivas más comunes y de las cuales 

el presente estudio se centrará son: ansiedad, depresión, sumado a esta se ha encontrado síntomas 

como irritabilidad, dificultades para concentrarse, cambios en el sueño, alimentación, entre otros. 

Por otra parte, el estrés académico puede impactar negativamente en el rendimiento escolar, las 
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relaciones interpersonales, la salud y el desenvolvimiento social de los estudiantes (Espinosa et 

al., 2020).  

Sin embargo, las personas cuentan con rasgos psicoafectivos innatos, como la depresión, 

ansiedad y neuroticismos, que al no ser manejados correctamente pueden convertirse en 

patologías. La influencia del estrés académico sobre el sujeto desencadena trastornos 

psicoafectivos como episodios depresivos y de ansiedad que al no ser tratados a tiempo pueden 

afectar la calidad de vida, el desempeño laboral, académico, alteraciones del sueño, inducir al 

consumo de drogas, dejando en estado de vulnerabilidad la psicoafectividad del sujeto.  (Abarca 

et al., 2021).    

Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto psicoafectivo 

que produce el estrés académico en estudiantes universitarios, teniendo en cuenta sus diferentes 

niveles y manifestaciones. 

Investigaciones en Arabia Saudita demuestran que los estudiantes de las carreras del área 

de la salud obtuvieron resultados de estrés académico moderado y leve con una media de 108,39, 

y grave con 8,6%. Dentro del área emocional de los sujetos se evidenció que el 30% a 31% presento 

miedo, ansiedad y preocupación, así mismo, la depresión y duelo con 18% a 22,6%, por último, el 

aislamiento 21% a 29%, manteniendo así similitud entre el estrés académico y los síntomas 

afectivos (Alhamed, 2023). 

México demuestran que los estudiantes con estrés académico presentan mayor liberación 

de hormonas como el cortisol y la adrenalina lo que genera afectaciones a nivel físico, psicológico 

y emocional debido a que produce: dificultad para dormir, dolores de cabeza, temblores por 

nervios, ansiedad, susceptibilidad, tristeza, irritabilidad excesiva, inquietud, sensación de 

inutilidad, preocupación excesiva e inseguridad que afectan al sujeto en su rendimiento y 

desarrollo cotidiano (Palacio et al., 2016). 

 Entre investigaciones destacadas se evidencia la de Perú en donde los estudiantes de 

medicina muestran altos niveles de estrés académico en su trayecto estudiantil, las alteraciones 

psicológicas  y emocionales como la inquietud con 5,19%, tristeza 8,15%, angustia 7,41%, 

problemas de concentración 10,45%, agresividad e irritabilidad 2,99% están presentes en la 

mayoría de los alumnos, así como las dificultades comportamentales relacionadas con las 

discusiones, aislamientos desgano y consumo de droga (Correa, 2015).   

Así mismo, en el norte de Perú, los estudiantes de enfermería pertenecientes a quinto 

semestre presentaron en un 100% niveles de estrés moderado, no obstante, a lo largo de la 

trayectoria estudiantil existen niveles leves y profundos de 35,7% y 35,5% respectivamente. Las 

manifestaciones emocionales fueron de 27,4% de inestabilidad y 22,1% de ansiedad, angustia o 

desesperación, indicando así una problemática latente en los estudiantes universitarios (Teque et 

al., 2020). 

Mientras que en Ecuador se muestra que el 91,58 % de los estudiantes de medicina de la 

universidad de Cuenca refirieron cierto grado de estrés académico; 46,7 % moderada intensiva y 

el 36,48 % nivel de alta intensidad, relacionado con el bajo rendimiento y las consecuencias 

psicológicas y afectivas derivadas del estrés (Moscosso y Barzallo, 2018). 
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Así mismo, en Guayaquil el 97% de universitarios de la carrera de tecnología superior en 

finanzas de los cuales el 45,71 % es del sexo masculino y el 54,29% femenino presenta estrés 

académico teniendo consecuencias psicológicas, afectivas, físicas y comportamentales, siendo los 

síntomas más comunes: la angustia, ansiedad, desesperación, falta de concentración e inquietud, 

dolor de cabeza y cansancio (Álvarez et al., 2018). 

En Ambato, los estudiantes universitarios experimentaron elevados niveles de estrés 

académico en diversas áreas, incluyendo reacciones físicas, comportamentales y psicológicas. 

Además, se registraron síntomas de ansiedad como nerviosismo, irritabilidad, preocupación 

persistente y fácil enfado lo que se relaciona a los problemas afectivos (Izurieta et al., 2022).   

 En función de lo antes mencionado se presume que los estudiantes universitarios que no 

cuentan con recursos de afrontamiento ante situaciones estresantes, además de tener mala 

organización del tiempo e inadecuado manejo de emociones deterioran su salud mental 

ocasionando diferentes consecuencias psicoafectivas que deben ser investigadas y tratadas con la 

misma importancia que cualquier otro trastorno mental, además en la actualidad no existen 

tratamientos específicos para intervenir en la depresión causada por el estrés académico, lo cual 

realza aún más la necesidad de investigar acerca de esta problemática. Es por ello que, el presente 

trabajo aportará con información recopilada por medio de revisiones bibliográficas con el fin de 

entender las consecuencias psicoafectivas por estrés académico, de manera que exista una base 

científica de la problemática antes mencionada, permitiendo así que futuros investigadores tengan 

un sustento teórico para próximos estudios. 

El estudio es viable, porque existen los recursos tecnológicos necesarios, por otro lado, es 

conveniente mencionar que el acceso a información acerca de la psicoafectividad en universitarios 

fue escaso, sin embargo, el total de los artículos científicos recolectados en diferentes bases de 

datos como Scopus, Scielo, Redalyc, Google académico y Psicoinfo cuentan con los parámetros 

necesarios para generar un estudio de alto impacto, debido a que es un trabajo investigativo poco 

común en los repositorios académicos. 

En base a lo mencionado se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las consecuencias psicoafectivas del estrés académico en universitarios? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar el impacto psicoafectivo que produce el estrés académico en estudiantes 

universitarios, teniendo en cuenta sus diferentes niveles y manifestaciones. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

- Determinar los niveles de estrés académico en estudiantes universitarios. 

-Categorizar las consecuencias psicoafectivas más comunes del estrés académico en 

universitarios. 
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CAPÍTULO II.   

2. MARCO TEÓRICO.  

2.1. Antecedentes  

El estrés académico se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial, siendo 

estudiada en los diversos ámbitos científicos como la medicina, psicología, sociología, 

antropología, política y educación con el fin de analizar las consecuencias que genera en el 

individuo y población, obteniendo resultados importantes de acuerdo a los estudios realizados a 

nivel Latinoamericano (Alfonso et al., 2015). 

En España 728 estudiantes de la Universidad de Magala formaron parte de la investigación, 

que tuvo como objetivo analizar la percepción del ámbito universitario como estresante y como 

este puede asociarse con la salud del sujeto, además se utilizó el cuestionario de Estrés Académico 

(CEA) como herramienta de medida y el cuestionario de respuestas al estrés (R-CEA), que permite 

identificar los síntomas tanto físicos y psicológicos que surgen ante el estrés académico (Casusso 

et al., 2019).  

Se evidenciaron ciertas consecuencias del estrés como el cansancio físico, problemas del 

sueño, dentro del estado psicoafectivo se hallaron la irritabilidad y problemas relacionados al 

nerviosismo, pensamientos negativos que repercuten en el área psicológica; hay cierta variedad en 

los grupos y niveles universitarios, lo cual engloba que el 43,3% está dentro de los afectados por 

el estrés académico, en conclusión el estrés académico afecta tanto en el área física como en el 

área mental de los estudiantes (Casusso et al., 2019). 

En Holguín, Cuba, Cobiellas et al., (2020), con el objetivo de medir los niveles de estrés 

académico y depresión en 246 estudiantes de primer año de medicina en edades comprendidas 

entre 18 a 21, la mayoría de sexo femenino, utilizaron una metodología de diseño trasversal con 

enfoque cuantitativo. La obtención de la información se realizó de forma online donde se aplicaron 

la escala de depresión como rasgo, escala para valorar el nivel de estrés y la escala sintomática de 

estrés, para el análisis de datos se realizó en el programa estadístico SPSS. 

Los resultados indican que toda la población estudiada presentan estrés y depresión en 

diferentes niveles, es así que el 63,11% presentan un nivel excesivo y lo que resta el 56,8% tienen 

un estrés patológico, mientras que el 54,85% presentan una depresión de nivel medio y el 57,69% 

de los que tienen estrés patológico tienen depresión moderada, denotando la relación que existe 

entre la aparición de las variables, considerando que la incapacidad para hacer frente a los 

problemas se relaciona al surgimiento de la depresión (Cobiellas et al., 2020).  

En Colombia, Llorente et al., (2020) analizaron el estrés académico en estudiantes de un 

programa de Enfermería de la ciudad de Montería en el periodo de enero a diciembre del 2019, 

participaron 245 la mayoría mujeres de 21 años. Para la recolección de datos sociodemográficos 

se utilizó una encuesta, mientras que para determinar el estrés académico aplicaron el Inventario 

Sistémico Cognoscitivista, Segunda Versión (SISCO SV - 21) que permite determinar si el 

participante es apto para la investigación, el nivel de intensidad del estrés académico y definir los 

factores estresores, síntomas y formas de afrontarlo. 
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 Los resultados demuestran que el 96,32% de la población tienen estrés, de los cuales el 

66,94% es de intensidad moderado, lo restante es de intensidad media. El factor estresor 

predominante es la forma en la que evalúan los docentes y la forma de afrontarlo es el manejo 

emocional. También presentan sentimientos de melancolía que puede llevar a la depresión 

denotando las consecuencias psicoafectivas que desarrolla el estrés académico (Llorente et al., 

2020). 

En Ecuador, se realizó una investigación centrada en identificar la relación entre estrés 

académico y el trastorno de ansiedad generalizada ocasionado por el COVID-19, en donde 

participaron 359 estudiantes, el 64,9% de sexo femenino, comprendida en una edad de 21 a 23 

años, perteneciente a distintas universidades, durante el periodo Mayo-Junio 2020. Concluyeron 

que existen altos niveles de estrés por medio del instrumento SISCO que evalúa los niveles de 

estrés y las reacciones físicas, comportamentales, psicológicas, así mismo, se usó la escala para el 

trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7), donde se obtuvo altos índices en sensación de 

nervios, ansiedad o alteración, preocupación persistente, preocupación excesiva, irritación y 

enfado fácil, teniendo una prevalencia mayor en el sexo femenino con 51,5% que en el masculino 

con 34,5% (Izurieta et al., 2022). 

 

2.2. Estrés académico 

2.2.1. Definición   

Según Hernández et al. (2023), el estrés es una respuesta fisiológica normal del cuerpo que 

ayuda a cumplir las actividades a tiempo. Sin embargo, cuando hay una sobrecarga de tareas, no 

cuentan con los recursos de afrontamiento, tienen una mala organización del tiempo e inadecuado 

manejo de emociones, el estrés se intensifica y se vuelve frecuente, convirtiéndose en distrés. 

El estrés académico es la incapacidad de adaptarse a la serie de demandas que se presenta 

en el ámbito escolar, lo cual genera descompensación en los procesos cognitivos, psicológicos que 

se manifiesta a través de signos y síntomas, sin embargo, los estudiantes pueden aplicar diferentes 

estrategias de afrontamiento que le permita adaptarse al ámbito académico disminuyendo las 

consecuencias generadas por el estrés, recuperando así un equilibrio inicial (Valdivieso et al., 

2020). 

 

2.2.2. Factores que originan estrés académico 

Existe múltiples situaciones dentro del ámbito universitario que genera que el estudiante 

sienta que es incapaz para adaptarse al medio académico, debido a que a medida que avanza de 

semestre aparece nuevas dificultades, que sumados a otros factores genera un desequilibrio 

emocional que está estrechamente relacionado al estrés académico y afecta su rendimiento (Pinto 

et al., 2022). 

Al momento de ir adquiriendo nuevos conocimientos aparecen factores a nivel:  individual, 

social y académico que son difícil de manejar lo que desencadena una presión intensa 
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convirtiéndose en afectaciones emocionales, psicológicos y comportamentales que se evidenciaran 

en su interacción con el medio en el que se desarrolla. A nivel académico esta sintomatología de 

estrés en el estudiante produce desmotivación, lo que puede llevar al fracaso o abandono escolar 

(Pinto et al., 2022). 

Según Águila et al, (2015) se debe tomar en cuenta los factores biológicos (edad, sexo), 

psicosociales (capacidad de resolución de problemas, herramientas para hacer frente a los 

problemas, personalidad tipo A relacionado a sentimientos de competitividad, impaciencia, 

ambición, apoyo social), los factores psicosocioeducativos  (el significado personal que se otorga 

al tema académico, semestre que estén cursando, la carrera seleccionada) y los socioeconómicos 

como si cuenta con una beca y el lugar donde habita, entre otros. Estos factores se ven implicados 

durante todo el proceso del estrés, debido a que pueden ser tomados como factores protectores o 

de riesgo que puede hacer que intensifique o disminuya el estrés.  

Es importante recalcar que las actividades que se detallan a continuación son propias y 

necesarias en el ámbito escolar, sin embargo, al no contar con los recursos necesario para manejar 

y hacer frente a estas situaciones genera que el estrés que aparece con el fin de cumplir con las 

obligaciones se intensifique aumentando la frecuencia de aparición convirtiéndose en estrés 

académico. Entre las actividades académica más comunes que los estudiantes universitarios 

definen como situaciones estresantes está el exceso de actividades académicas, el comportamiento 

del docente, pruebas, aportaciones en clases y el no comprender los temas abordados (Hernández 

et al., 2023). 

Maturana y Vargas (2015) manifiestan que adicional a los factores antes mencionados, 

también están la competencia constante entre compañeros por ser el mejor, el miedo a no ser 

suficientes o decepcionar a quienes confían en ellos, las metas impuestas por sus padres, el encajar 

a nivel social, los cambios en sus hábitos de sueño y alimentación.  

Es importante mencionar que los estudiantes al no contar con los recursos necesarios para 

afrontar al eustrés recurren a conductas nocivas que hace que el estrés aumente y se convierta en 

diestrés estas son el ingerir sustancias psicoactivas, conductas agresivas hacia sus compañeros, 

estados de angustia, tristeza y nerviosismo que pueden evolucionar en  trastornos emocionales 

como depresión, ansiedad, crisis de pánico, fobia,  lo que impulsa al fracaso  o abandono de la 

institución (Maturana y Vargas, 2015). 

 

2.3. Tipos de estrés  

Los autores han clasificado distintos tipos de estrés según sus criterios, sin embargo, la más 

utilizada es la propuesta por Selye en 1956 quien manifiesta que existe dos tipos: el primero es una  

respuesta fisiológica normal del cuerpo que permite adaptarse y afrontar de forma adecuada la  

situación estresante permitiendo alcanzar las metas u objetivos propuestos al otorgar energía al 

estudiante, una vez alcanzado la meta genera sentimientos de alegría, paz, bienestar , por ende,  se 

lo considera como un estrés positivo o eustrés (Morales y Barraza, 2017). 
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 Mientras, el distrés o estrés negativo genera un desequilibrio a nivel fisiológico y 

psicológico que disminuye el rendimiento del estudiante acompañado de sintomatología 

psicosomática, este aparece cuando existe una constante sobrecarga de actividades y no existen los 

recursos necesarios para afrontarlos, lo que impide la adaptación del sujeto generando afectaciones 

a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual, deteriorando así el bienestar de la persona 

(Morales y Barraza, 2017). 

Se puede clasificar el estrés de acuerdo a la duración de tiempo que se presenta, entre ellos 

se encuentra el estrés agudo que todas las personas han experimentado en algún momento de su 

vida, aparece ante las exigencias del presente como las anticipatorias del futuro, debido a que se 

presenta en un corto tiempo no genera daños significativos en la salud del individuo, sin embargo 

cuando el estrés agudo se presenta a diario y no tiene las herramientas adecuadas para afrontarlo  

aparece el estrés agudo episódico que genera una respuesta manejada por las emociones como 

tener una actitud irritable, hostil, con una sensación de no poder manejar su vida (Àvila, 2014). 

El estrés crónico en donde la sintomatología es tan abrumadora, la persona se encuentra en 

un estado de hipervigilancia todo el tiempo a causa de que no sabe cómo manejar y resolver los 

conflictos que aparecen a diario, adquiriendo una percepción de que la vida es un flujo constante 

de situaciones estresantes, deprimentes sin salida, en otras casos, puede aparecer por conflictos 

durante la niñez que le marco de una forma significativa convirtiéndose en una experiencia 

traumática que aparecen contantemente en el presente, cuando la persona convive y no maneja el 

estrés crónico puede convertirse en una crisis nerviosa (Àvila, 2014). 

También, se clasifica el estrés de acuerdo al lugar que lo origina, es así que cuando el estrés 

aparece en el contexto laboral por factores como el lugar físico, un ambiente laboral hostil, 

sobrecarga de demandas , las relaciones interpersonales conflictivas y competitivas se denomina 

estrés  laboral que produce disminución en el rendimiento, mientras el estrés cotidiano como  su 

nombre lo dice suele aparecer en lugares de la vida diaria del sujeto  como su casa, centros 

comerciales, parques entre, se caracteriza porque la sintomatología aparece por periodos cortos de 

tiempo y de intensidad baja, es importante mencionar que el estrés cotidiano, por ultimo tenemos 

el estrés académico (Nava et al., 2016). 

 

2.4. Niveles de estrés académico. 

Los niveles de estrés académico se refieren a la intensidad de los síntomas experimentados 

por los estudiantes. Para evaluar estos niveles, se emplean diversas escalas y pruebas psicológicas, 

siendo el test de Barraza Macías el más comúnmente utilizado. Este test propone una escala en la 

que el grado de estrés se determina según la puntuación obtenida: de 0 a 33 puntos se considera 

leve, de 34 a 66 puntos se considera moderado y de 67 a 100 puntos se considera profundo (Silva 

et al., 2020). 
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2.5. Consecuencias del estrés académico  

2.5.1. Físicas 

El estrés académico, así como cualquier tipo de estrés genera una serie de consecuencias a 

nivel físico entre ellas tenemos: aumento de los latidos del corazón por minuto, hipertensión 

arterial, rigidez muscular tanto en las extremidades superiores e inferiores, diaforesis, bruxismo, 

alteración en el sueño como insomnio, hipersomnia, cansancio extremo, dolor de cabeza, 

problemas intestinales, disnea (Silva et al., 2020). 

Según Parra y Pino (2024) manifiestan que adicional a las afectaciones ya mencionadas se 

encuentra alteraciones en el aparato digestivos como dolor abdominal, deposiciones frecuentes, 

constipación, alteraciones en la alimentación debido a que aumenta o disminuye la sensación de 

hambre. 

2.5.2. Conductuales  

Las manifestaciones conductuales asociadas al estrés académico incluyen una agitación 

psicomotriz, que se traduce en dificultad para relajarse, así como indecisión o confusión al 

comprender el entorno este fenómeno puede expresarse como perplejidad, aunque en algunos 

casos se observa lo opuesto: una hipervigilancia excesiva, desorientación espacial al caminar e 

incluso bloqueos mentales y reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas (Maturana 

y Vargas, 2015). 

Adicional a estas se encuentra menor rendimiento, actitud hostil, consumo de sustancias 

psicoactivas como alcohol, tabaco, retraimiento social, descenso de la motivación por hacer 

actividades, disminución o aumento del hambre y sueño (Silva et al., 2020). 

2.5.3. Psicológicas 

En relación a las afectaciones psicológicas a causa del estrés académico se presenta:  

dificultad para prestar atención y concentrarse en las diferentes actividades que realiza el 

estudiante, angustia o ansiedad, la incapacidad de relajarse relacionado con la inquietud 

psicomotriz, bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza lo que está relacionado a la depresión, 

enojo ante estímulos o situaciones poco importantes que describe al aumento de la irritabilidad y 

agresividad (Cano et al., 2016). 

 

2.6. Psicoafectividad. 

Las emociones y sentimientos son componentes fundamentales de la psicoafectividad al 

ser quienes engloba a la afectividad de los sujetos. Es necesario entender el concepto general de 

esta temática para comprender en su totalidad (Abarca, 2021). 

2.6.1. Emociones 

Las emociones son respuestas químicas y neuronales ante estímulos externos e internos 

que permiten la regulación del organismo, además determinan el tipo de respuesta frente a un 
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fenómeno, también están mediadas por áreas cerebrales como son el sistema límbico y la corteza 

prefrontal (Cossin et al, 2017) 

Para los neurocientíficos las emociones tienen un componente neurológico, en el que 

existen áreas cerebrales involucradas en este proceso, además se denominan como causas que 

aparecen en forma de respuesta ante algún acontecimiento o estímulo externo, dicho de otro modo, 

las emociones son traducciones de la información que se percibe del contexto interno o externo y 

que dan como resultado una respuesta (García, 2019).  

El principal objetivo de la emoción es la de mantener al sujeto en estado de alerta ante los 

estímulos del contexto, consiguiendo así una respuesta eficaz ante tal situación. Las emociones se 

consideran sentimientos intensos de duración rápida y aparición inesperada, pero se diferencian de 

estos al tener un componente psicosomático en su desarrollo (Riera et al., 2017). 

 

2.7.Sentimientos 

Los sentimientos están mediados por procesos cognitivos y no se dan de forma instantánea 

o espontánea. Además, se caracterizan por perdurar en el tiempo, por ejemplo, el sentimiento de 

vergüenza por haber cometido algún error enfrente de los demás puede perdurar días sin la 

necesidad de que el estímulo causante esté enfrente. El recuerdo fusionado con el sentimiento hace 

que el sujeto tenga la capacidad de evocación fiel que hace referencia a una evocación de memoria 

que puede hacer revivir el momento, llegando incluso a hacerle sentir tal y como lo hizo en ese 

momento (Buitrago, 2020).  

Además, se evidencia que los sentimientos están asociados a las emociones, es decir, las 

emociones toman un papel protagónico en la generación de sentimientos dirigidos hacia diversos 

estímulos, por ejemplo, cuando el sujeto está expuesto ante un estímulo surge una emoción y esta 

a su vez genera pensamientos, mismos que producen recuerdos y creencias; el resultado de todo 

este proceso cognitivo establece sentimientos que al ser más duraderos en el tiempo requieren de 

mayor elaboración (Balladares y Saiz, 2015). 

 

2.8. Afectividad 

También llamada como estado afectivo, tiene relación con las funciones mentales del ser 

humano, ya que, si alguna de estas se encuentra afectada, todo el sistema puede estarlo, además la 

afectividad está conformada a los sentimientos, emociones, deseos y pasiones, mismos que 

permiten al ser humano explorar el campo afectivo (Riera et al., 2017). 

Los elementos más relevantes dentro de la afectividad son: 1. Estado de ánimo que 

determinan la relación de la persona con el contexto que le rodea, 2. Emociones que se asocian a 

las respuestas conductuales, afectivas y somáticas que el sujeto da ante los estímulos externos y 3. 

Evaluaciones afectivas, determinadas por lo que el al individuo le parece agradable o desagradable 

(Robles et al., 2015).  
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2.9. Definición psicoafectividad 

La interacción humana está compuesta por diferentes conductas, sentimientos y emociones 

que forman parte de la cotidianidad de los sujetos, algunas de estas son propias, aprendidas, 

culturales o fruto de experiencias obtenidas de las vivencias de cada persona. Los aspectos antes 

mencionados permiten que el ser humano pueda expresar sentimientos, deseos, pensamientos, 

ideas, puntos de vista y emociones, y a su vez esto se considera como una respuesta a los estímulos 

del medio en el que se desarrolla (Abarca, 2021).  

La psicoafectividad involucra cómo las experiencias emocionales y afectivas afectan el 

comportamiento y el bienestar psicológico de una persona. Dentro de la parte afectiva los 

sentimientos y emociones son los pilares fundamentales, los cuales se desarrollan en base a las 

condiciones y experiencias de cada persona. Es por ello que el concepto de mismicidad, facilita la 

comprensión de la psicoafectividad, ya que se refiere a la esencia de lo que el sujeto es, ha sido y 

será, lo que influye en su forma de ver e interpretar las situaciones y emociones. Por consiguiente, 

cuando las emociones no se manejan correctamente generan trastornos emocionales un claro 

ejemplo es como la frustración, miedo se convierte en ansiedad dependiendo a como lo 

experimente y maneje la persona (Villalobos et al., 2015). 

Además, la psicoafectividad es subjetiva, personal e íntima que se determina por la 

condición social y la adaptación del sujeto a diferentes contextos. Cumple con el criterio de 

universalidad al estar condicionada socialmente, también surge a raíz del aprendizaje y la 

interpretación personal (Villalobos et al., 2015).    

El área psicoafectiva se desarrolla durante la infancia y está estrechamente ligada a la parte 

afectiva y emocional, es decir todo lo que conlleva emociones y sentimientos. En la actualidad, se 

asocia a la psicoafectividad con los estados de estrés, tristeza, angustia, neuroticismo que afectan 

la calidad de vida del sujeto, sin embargo, también representa un estado de bienestar, felicidad 

como aspectos positivos del mismo (Abarca et al., 2021). 

2.9.1. Formación de la psicoafectividad 

La psicoafectividad se ve condicionada por los factores innatos y ambientales que los seres 

humanos experimentan a lo largo de su desarrollo, por lo que la formación de la psicoafectividad 

se relaciona con cada etapa evolutiva atravesada. El proceso de interacción y conformación de sí 

mismo se forma en los primeros años de vida, donde se conforma el aprendizaje psicoafectivo 

(Abarca et al., 2021).  

El desarrollo infantil y la psicoafectividad se genera durante las primeras etapas de la 

infancia, es decir, de 0 a 5 años, son transcendentales para determinar la personalidad. Además, es 

importante mencionar que cualquier cambio que se produzca en el desarrollo del individuo puede 

ser un factor que beneficie o altere su equilibrio emocional, afectivo y psicológico (Abarca et al., 

2021).   

Los padres tienen un papel fundamental en el cuidado y protección de los niños, abarcando 

las esferas, biológica, psicológica y social; así el nivel de resguardo y protección de los padres 

hacia los hijos determinará la formación de la psicoafectividad, ya que al no tener una relación 



 

 

 
 

24 
 

estable con los progenitores existirán consecuencias en el desarrollo y los dejará vulnerables ante 

las problemáticas de la sociedad (Abarca et al., 2021). 

Con frecuencia los acontecimientos traumatizantes, estresantes e impactantes afectan a las 

personas, alterando no solamente a la parte psicoafectiva, sino que a las áreas físicas y emocional 

en la vida adulta, por lo que el cuidado atención en la infancia y adolescencia son importantes para 

el desenvolvimiento del individuo en la sociedad (Abarca et al., 2021). 

 

2.10. Como actúa el componente emocional en el aprendizaje  

Los entornos educativos pueden generar diversas vivencias afectivas y emocionales en el 

sujeto, de modo que estos determinan una inclinación de éxito o fracaso que emergen de estos 

espacios académicos. Las experiencias personales desagradables o placenteras de los estudiantes 

dentro del plantel estudiantil pueden excitar o inhibir las emociones que al ser asociadas con el 

aprendizaje logran condicionar lo que el individuo retiene en su memoria (Barrios y Gutiérrez, 

2020).   

Las emociones son un componente importante en el aprendizaje, al estar asociadas a 

actividades que incentivan al bienestar o malestar; las más comunes son el disfrute por algún logro 

alcanzado, así como la frustración, aburrimiento, alegría, esperanza, orgullo, desesperanza, ira, 

vergüenza, todo esto relacionado al éxito o fracaso, es decir, las emociones tienen el potencial 

suficiente para generar un aprendizaje efectivo o no efectivo (Barrios y Gutiérrez, 2020). 

El miedo es una reacción ante sucesos que se consideran peligrosos desde la perspectiva 

del sujeto que al ser percibida por los estudiantes dentro del contexto académico limitará el 

desarrollo de las funciones ejecutivas y hará que exista un aumento en los niveles de cortisol y 

adrenalina, afectando el aprendizaje de estos; el docente debe ser quién acabe con estas barreras 

para que el estudiante logre el objetivo de aprender (Soberano, 2022).  

Así mismo, la rabia nubla el juicio y la razón al ser una respuesta de protección para 

canalizar las energías, teniendo como resultado violencia física o verbal que al ser presentadas en 

estudiantes logra modificar su esfera psicoafectiva y por ende su proceso de aprendizaje, por otra 

parte, la tristeza patológica hace que los estudiantes tengan dificultades en la atención y memoria, 

además de que el cerebro aumentará los niveles de cortisol dificultando así la recepción de 

conocimiento; es difícil que los estudiantes muestren esta emoción, ya que se puede ocultar, pero 

el trabajo de los docentes es mantener un acercamiento con sus alumnos (Soberano, 2022). 

En el aula de clases los docentes deben realizar actividades que generen adrenalina en vez 

de cortisol, de manera que la liberación de adrenalina hace que las experiencias obtenidas en clase 

sean guardadas en la memoria, permitiendo que el interés emocional y motivacional de los 

estudiantes se active. El anclaje de aprendizaje a la memoria a largo plazo depende de cuan intensa 

sea la excitación en el contexto educativo (Barrios y Gutiérrez, 2020). 

Las emociones positivas como la esperanza, disfrute, orgullo, entre otras, se vincula con la 

motivación de tipo intrínseco, logrando que el estudiante encuentre recursos internos para 

mantener un buen rendimiento y aprendizaje en la academia, no así las emociones negativas como 
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la ira, frustración, vergüenza, aburrimiento, entre otras, se asocian con un esfuerzo mínimo, falta 

de regulación emocional de tipo externo y la falta de estrategias para aprender de forma adecuada 

(Barrios y Gutiérrez, 2020).  

 

2.11. Alteraciones de la psicoafectividad 

Las exigencias académicas plasmadas en las diferentes carreras universitarias, como la 

competencia y la presión por resultados positivos, la excesiva carga de tareas, el cambio de 

actividades e incluso el mantenerse lejos de la familia desencadenan dificultades afectivas en los 

estudiantes, como la ansiedad y depresión por lo que es necesario profundizar en la temática 

psicoafectiva para determinar dicha problemática (Arbúes et al., 2019). 

 

2.11.1. Ansiedad 

Es un trastorno mental, los sentimientos encontrados van desde el miedo y preocupación 

irracional, hasta las sensaciones de tipo físico como la tensión muscular, sudoración excesiva, 

mareos, entre otros más. La ansiedad desprende a varios trastornos como la ansiedad generalizada, 

angustia, ansiedad social, agorafobia, ansiedad por separación, fobias y mutismo selectivo. 

Además, los síntomas deben perdurar al menos seis meses y el comportamiento de evitación ante 

los estímulos ansiógenos (OMS, 2023).  

La ansiedad puede presentarse de tres formas, la primera es normal y necesaria para 

sobrevivir, en la que hay una respuesta a estímulos afectivos externos o internos, la segunda es la 

patológica, donde no existen estímulos previos, sino que se desarrolla por sí sola y, por último, la 

tercera es generalizada, caracterizada por miedos sin razón o motivo alguno (Cardona et al., 2015).   

Dentro del contexto universitario se requiere de un gran esfuerzo que estará presente 

frecuentemente debido a las situaciones complejas que enfrenta el estudiante, sumado a que se 

encuentran en una etapa del desarrollo, donde están construyendo su proyecto de vida lo que 

produce más presión y compromisos, que pueden transformarse en trastornos psicológicos como 

la ansiedad; durante la formación académica está presente sintomatología ansiosa y también 

existen investigaciones que lo comprueban, por ejemplo, el experimentar un elevado nivel de estrés 

o ansiedad puede repercutir negativamente en el rendimiento académico (Cedeño et al., 2021). 

 

2.11.2. Depresión  

Es un trastorno mental caracterizado por un estado de ánimo deprimido, pérdida de placer 

en actividades que antes disfrutaba hacer, insomnio, cansancio o fatiga, pérdida de apetito, entre 

otras, todo esto durante largos periodos de tiempo. Es diferente a los cambios de estado de ánimo 

normales que cualquier persona experimenta, ya que pueden afectar a las relaciones familiares, 

con pares, de pareja, amistad y comunitarias (OMS, 2023).  
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La depresión en estudiantes universitarios es algo que ha ido en aumento en los últimos 

años al igual que su relación con el estrés académico. Estudios realizados en población 

universitaria concluyeron que las personas pertenecientes a carreras del área de la salud y afines a 

esta, tienen más probabilidades de presentar trastornos psicoafectivos, de manera que identificarlo 

y tratarlo a tiempo puede mitigar las disfunciones a nivel social, familiar, académico y personal 

(Corbiellas et al., 2020). 

 

2.12. Relación entre las consecuencias psicoafectivas y estrés académico 

El estrés académico es una variable que desencadena múltiples afectaciones en el área 

psicoafectiva del individuo que al estar sometido ante presiones y demandas estudiantiles pueden 

desarrollar síntomas relacionados con el área física, cognitiva y comportamental. El inventario 

SISCO SV-21 arroja una serie de síntomas físicos, psicológicos, afectivos y conductuales que se 

desencadenan a raíz del estrés universitario, por ejemplo, en un estudio realizado a estudiantes de 

enfermería se determinó que mantienen estrés académico moderado y que esto repercute en su 

salud mental, al hallar síntomas de depresión como la tristeza e ideación suicida, lo cual confirma 

que las consecuencias psicoafectivas derivadas del estrés académico están presentes en esta 

población (Llorente et al., 2019).   

 Además, cuando no existe una adecuada organización de tiempo y recursos ante las 

responsabilidades académicas aparece un malestar en el individuo, debido a que, por la realización 

de tareas o trabajos, los horarios y rutinas personales son modificadas esto ocasiona que varios de 

los estudiantes eleven aún más sus niveles de estrés académico, repercutiendo en el estado 

psicoafectivo del sujeto, de modo que los sentimientos de tristeza, ansiedad y depresión se vuelven 

un malestar en la vida universitaria (Ramírez, 2018).  

Las altas demandas académicas presionan a los estudiantes universitarios a mantener un 

rendimiento óptimo en sus estudios. Cuando el sujeto se enfrenta a tal situación y no posee los 

recursos psicológicos suficientes para afrontarlas desencadena diversas dificultades psicoafectivas 

como son la ansiedad, tristeza, enojo, intranquilidad y depresión. Es aquí, donde se evidencia la 

relación que guardan ambas variables de estudio, al encontrar el estrés de tipo negativo que 

conlleva a la aparición de síntomas no solo cognitivo y conductual sino también emocional como 

es la ansiedad y depresión (Águila et al., 2015). 
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CAPÍTULO III.  

3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de Investigación: bibliográfica 

La presente investigación es de tipo bibliográfica, esta se centró en la búsqueda y revisión 

de distintos documentos científicos como:  libros, tesis doctorales, revistas y artículos. 

 

3.2. Nivel de investigación: descriptivo 

Corresponde al nivel descriptivo al ser un estudio profundo que permite describir e 

identificar las características que influyen en lo que se quiere investigar, es decir, los factores de 

caracterización que están entorno a las variables de interés (Ochoa-Pachas y Yunkor-Romero, 

2019). La investigación define los niveles estrés académico y las consecuencias psicoafectivas 

ocasionadas, por lo que el nivel de estudio descriptivo permitirá obtener información detallada y 

determinante de ambos objetivos. Además, se utilizó la metodología Prisma que busca identificar 

y seleccionar las investigaciones relevantes, de modo que exista un análisis de calidad, así como 

de riesgo de sesgo, extracción de datos e interpretación de los resultados, todo esto por medio de 

un diagrama que permita conocer de manera clara, estructura y visual los pasos que se siguieron 

para la selección de los artículos.  

 

3.3. Estrategias de búsqueda:    

Durante el periodo 2024-1S se realizó la búsqueda de información en las distintas bases de 

datos: Web of Science, Scopus, Scielo, PubMed, Dialnet utilizando operadores boleanos como el 

OR, Y AND, conjuntamente con las palabras claves como:  ´´academic stress´´ OR ´´ stress 

levels´´OR  ´´psicológica consequences ´´OR ´´ symptoms of academic stress´´ AND 

´´relationship with anxiety  and depression´´ AND ´´ University students´´, ´´ estrés académico´´ 

´´universitarios´´, ´´consecuencias del estrés académico´´ ´´psicoafectividad´´, además se 

utilizaron filtros como Open Access, publication years: desde el 2014 al 2024, languages spanish, 

english, documentos citables, age  adult: 19 + years.  

 

3.4. Extracción de datos:  

Para llevar a cabo una búsqueda bibliográfica avanzada y exhaustiva, se realizó una 

recopilación en colaboración entre dos investigadores, obteniendo un total de 1,434 artículos. De 

estos, 864 provenían de la base de datos Web of Science, 114 de Scopus, 135 de SciELO, 310 de 

PubMed y 11 de Dialnet. Los artículos fueron ingresados manualmente en el software Excel, 

registrando el autor y el título. Mediante este proceso, se eliminaron 22 artículos duplicados, 



 

 

 
 

28 
 

evitando así una posible redundancia y se excluyeron 867 debido a que no incluían las variables 

de investigación de interés.  

Luego, en base a los criterios de inclusión se descartó 449 artículos por los siguientes 

motivos:  

• Se eliminaron 45 artículos al no ser estudios de tipo cuantitativo 

• 301 documentos cuya población de estudio no concierne a la estudiada en la 

investigación 

• 81 artículos que no cuentan con una relación causa-efecto 

• 22 trabajos, los cuales no están en el idioma seleccionado en los criterios de 

inclusión 

               Finalmente, los 96 artículos restantes se sometieron a un análisis de revisión del resumen 

(abstract), reduciendo la selección a 20 artículos. Estos últimos fueron evaluados mediante una 

escala de evaluación metodológica, resultando en una muestra final de 20 artículos de alta calidad. 

Es necesario mencionar que no existen tantos estudios relacionados con la psicoafectividad en 

estudiantes universitarios, lo cual dificultó su búsqueda, no obstante, los artículos plasmados en 

esta investigación son importantes y tienen validez metodológica, dado que fueron sometidos a 

diferentes filtros de selección, por tanto, se consideran de alta calidad y validez 

 

3.5. Selección de los estudios 

Para la selección de los artículos se tomaron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 

Tabla 1.  

Criterios de selección de los documentos científicos 

- Estudios relacionados a la psicoafectividad, emociones y 

estrés académico, niveles de estrés, depresión, ansiedad.  

-Artículos en idiomas en español e inglés. 

-Información dentro de los últimos 10 años. 

-Estudios cuantitativos.  

-Publicaciones que sean accesibles y que el texto esté 

disponible. 

-Estudios realizados en estudiantes universitarios. 

- Base de indexación: Web of Science, Scopus, Scielo, 

PubMed, Dialnet.  
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Figura 1 

Diagrama de flujo PRISMA 2020 

 

3.6. Evaluación de la calidad 

Para analizar la calidad de los artículos se utilizó la herramienta de calidad metodológica 

“Critical Review Form – Quantitative Studies (CRF–QS) que está conformado por 19 ítems que 

determinan cual es el nivel de calidad de los documentos encontrados. Cada ítem proporciona un 

punto, permitiendo así cuantificar los resultados de la siguiente manera: Excelente calidad 

metodológica (≥ 18 criterios), Muy buena calidad metodológica (16 y17 criterios), Buena calidad 

metodológica (14 y 15 criterios), Aceptable calidad metodológica (12 y 13 criterios) y Pobre 

calidad metodológica (≤ 11 criterios). 

A continuación, se expone los criterios e ítems que estructuran la escala de calidad 

metodológica. 
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Tabla 2 

Criterios basados en el CRF-QS para determinar la calidad metodológica 

Criterios No ítems    Elementos a valorar 

Finalidad del estudio  1 
Objetivos precisos, concisos, medibles y                                                                                                                     

alcanzables 

Literatura  2 Relevante para el estudio  

Diseño  
3 Adecuación al tipo de estudio  

4 No presencia de sesgos 

Muestra 

5 Descripción de la muestra 

6 Justificación del tamaño de la muestra  

7 Consentimiento informado 

Medición 
8 Validez de las medidas 

9 Fiabilidad de las medidas 

Intervención  

10 Descripción de la intervención  

11 Evitar contaminación  

12 Evitar co-intervención 

Resultados 

13 Exposición estadística de los resultados  

14 Método de análisis estadístico  

15 Abandonos 

 16 Importancia de los resultados para la clínica 

Conclusión e 

implicación clínica de los 

resultados 

17 Conclusiones coherentes  

18 
Informe de la implicación clínica de los resultados 

obtenidos  
 19 Limitaciones del estudio 

Fuente: Los criterios e ítems fueron redactados de acuerdo con lo planteado por Law et al. 

(López, 2017)
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Tabla 3 

Calificación de la calidad metodológica de los documentos científicos 

Puntuación CRF-QS 

N°  Título 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total Categoría 

1 The link among academic stress, 

sleep disturbances, depressive 

symptoms, academic 

performance, and the 

moderating role of 

resourcefulness in health 

professions students during 

COVID-19 pandemic 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

2 Estrés académico autopercibido 

y factores relacionados en una 

escuela privada de odontología 

en Cartagena, Colombia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

3 Estrés académico y autoestima 

en estudiantes universitarios de 

Lima Metropolitana en contexto 

COVID-19 durante el año 2021 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

4 Gestión del talento humano, 

calidad, competencias 

socioemocionales y bienestar 

psicológico: el reto 

profesionalizador de las 

universidades 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

5 Prevalencia del estrés académico 

en estudiantes de Kinesiología 

durante el período de pandemia 

de COVID-19, 2021 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

6 Percepción de estudiantes de 

enfermería sobre influencia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad  
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familiar en la presencia de estrés 

académico en la asignatura 

enfermería básica 

7 Estrés académico y depresión 

mental en estudiantes de primer 

año de medicina 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

8 El estrés académico, estresores, 

síntomas y estrategias de 

afrontamiento en residentes de 

estomatología general integral 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

9 Estrés académico en alumnos 

ingresantes a la carrera de 

odontología en la Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

10 Diagnóstico de estrés académico 

en estudiantes universitarios 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

 

11 Estrés académico en estudiantes 

de tecnología superior 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

 

12 Estrés académico en estudiantes 

de un programa de enfermería - 

Montería 

2019 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

 

13 Estrés académico y sus 

consecuencias corpóreas y 

emocionales en estudiantes de 

contexto universitario 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

14 El estrés académico en 

estudiantes de gastronomía de 

una universidad privada de la 

ciudad de Durango, en México 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 
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15 

 

Relación entre estrés académico 

y depresión en estudiantes 

universitarios de la ciudad de 

Asunción y Gran Asunción 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 15 Muy buena 

calidad 

 

16 Estrés académico en estudiantes 

de enfermería de Cartagena, 

Colombia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

 

17 Estrés académico en estudiantes 

de licenciatura en enfermería 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

18 Relación entre hábitos de 

estudio y estrés académico en 

los estudiantes universitarios 

del área de Ciencias Básicas de 

Lima (Perú) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

19 Estrés académico en estudiantes 

de enfermería de universidad 

peruana 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1        1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

20 Estrés académico en estudiantes 

del departamento de salud de la 

Universidad de Los Lagos 

Osorno 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Muy buena 

calidad 

 



 

 

 
 

34 
 

3.7. Consideraciones éticas  

La investigación fue elaborada bajo principios éticos respetando los criterios de 

selección y evaluación planteados con anterioridad, la información recogida se manejó con 

rigurosidad científica y con fines de carácter académico, además se respetó la autoría de los 

creadores de información e investigadores que fueron mencionados y citados precisa y 

correctamente, enfatizando que la información encontrada será manejada únicamente por los 

autores de la presente investigación. Por último, el uso de la lectura crítica y análisis de la 

información recopilada permite generar un bienestar a futuro   a través de la recolección de 

la información brindando un compendio de diferentes investigaciones que contribuirán a la 

comunidad académica.   
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CAPÍTULO IV. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se exponen los resultados correspondientes al primer objetivo de la 

presente investigación: Determinar los niveles de estrés académico en estudiantes 

universitarios.
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Tabla 4  

Niveles de estrés académico en estudiantes universitarios. 

No. Título/Autores/año  Población o 

muestra 

 Instrumentos 

de evaluación  

Proceso estadístico Resultados principales 

1 The link among academic 

stress, sleep disturbances, 

depressive symptoms, 

academic performance, 

and the moderating role of 

resourcefulness in health 

professions students 

during COVID-19 

pandemic (Alhamed, 

2023) 

A través de un 

muestreo de bola 

de nieve a 

conveniencia se 

obtuvo a 94 

participantes de la 

Universidad King 

Saud Bin 

Abdulaziz 

(KSAU-HS) 

Inventario de 

Estrés de Vida 

Estudiantil 

(SSI) 

 

Se utilizo estadística descriptiva, mediante 

medidas como la media y desviación 

estándar se calculó las puntuaciones 

compuestas, a continuación, se clasificaron 

en niveles según los puntos de cortes 

establecidos en investigaciones previas, 

después se calculó las frecuencias 

absolutas para cada nivel de estrés y estas 

se trasformo a frecuencias porcentuales. 

 

El 49,5% presenta nivel 

de estrés académico 

leve, seguido por el 42% 

con un nivel moderado y 

el 8,6% con un nivel 

severo. 

2 Prevalencia del estrés 

académico en estudiantes 

de kinesiología durante el 

período de pandemia de 

COVID-19, 2021(Solari et 

al.,2022) 

Muestra aleatoria 

de 104 estudiantes 

de la Universidad 

de Chile  

Inventario 

SISCO de 

estrés 

académico 

 

Se empleo estadística descriptiva, 

mediante pruebas no paramétricas a través 

frecuencia absoluta se obtuvo las 

clasificaciones de niveles de estrés 

académico, este resultado se transformó en 

frecuencias porcentuales reflejando la 

cantidad de estudiantes correspondiente a 

cada nivel.   

Todos los estudiantes 

presentaron estrés 

académico, el 52,9% 

tenían un nivel 

moderado, mientras el 

42,5% un nivel 

profundo y solo el 1,9% 

presenta nivel leve 

3 Percepción de estudiantes 

de enfermería sobre 

influencia familiar en la 

presencia de estrés 

académico en la asignatura 

enfermería básica (Sarduy 

et al.,2020) 

Participaron 33 

estudiantes 

seleccionados 

mediante muestra 

por conveniencia, 

provenientes de la 

Universidad 

Estatal Península 

de Santa elena-

Ecuador  

Inventario 

SISCO de 

Estrés 

Académico 

 

Se empleo estadístico descriptivo, se 

codifico y cálculo el puntaje total 

asignando el puntaje correspondiente a 

cada respuesta después se sumaron todos 

los puntajes de los ítems del test 

obteniendo los puntajes totales del estrés 

académico que mediante los barremos del 

mismo test se determinaron los niveles de 

estrés académico, se calculó las 

frecuencias absolutas que se convirtió en 

frecuencia relativa utilizando la fórmula: 

El 36,37% presenta un 

nivel alto de estrés 

académico, seguido del 

33,33% de nivel medio, 

el 18,18% muy alto y el 

12,12% nivel bajo  
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Porcentaje= (Frecuencia absoluta /total de 

estudiantes) ×100 

4 Estrés académico y 

depresión mental en 

estudiantes de primer año 

de medicina (Cobiellas et 

al., 2020) 

En total 246 

estudiantes de la 

universidad de 

Holguín, fueron 

seleccionados 

mediante un 

muestreo 

probabilístico de 

tipo aleatorio 

simple  

Escala para 

valorar el nivel 

de estrés 

 Escala 

sintomática de 

estrés 

Se utilizo estadística descriptiva. Se aplicó 

el test por medio de la herramienta 

SurveyMonkey, a través del software 

SPSS versión 23.0 se analizó, organizo los 

datos, por medio de pruebas no 

paramétricas como frecuencia absoluta 

que se transformó a frecuencia relativa 

utilizando la fórmula: (Frecuencia 

absoluta /total de estudiantes) ×100 se 

determinó la frecuencia porcentual para 

cada nivel de estrés académico.  

El 52,85% presenta 

excesivo estrés, el 

21,95% han pasado el 

límite, el 5,69% 

manifiestan demasiado 

estrés y el 3,25% 

exponen estrés normal.  

5 El estrés académico, 

estresores, síntomas y 

estrategias de 

afrontamiento en 

residentes de 

estomatología general 

integral (Gil y Fernández, 

2021) 

 

Mediante un 

muestreo de 

aleatorio simple 

se seleccionaron 

80 estudiantes de 

la Universidad de 

Cienfuegos  

Inventario de 

Estrés 

Académico 

SISCO 

Se utilizo estadística descriptiva, se calculó 

la media aritmética del nivel total de estrés 

académico de cada participante que se 

transformó en porcentaje utilizando la 

escala definida por Barraza Macías: 

Porcentaje= (Media calculada−1/4) ×100 

dando como resultado la frecuencia 

porcentual de cada nivel de estrés 

académico que fueron procesados en 

Microsoft Excel 2010 para la presentación 

de tablas y gráficos descriptivos. 

El 68% de los 

estudiantes presentaron 

estrés académico en un 

nivel severo.  

 

6 Diagnóstico de estrés 

académico en estudiantes 

universitarios (Zambrano 

y Tomalá, 2022) 

 

En total 30 

estudiantes de la 

Universidad 

Estatal Península 

de Santa Elena- 

Ecuador fueron 

seleccionados 

mediante un 

muestro no 

probabilístico por 

Cuestionario 

creado por los 

investigadores 

para 

determinar 

nivel de estrés, 

manejo de 

estrés, 

planificación y 

A través de Google Forms se recopilo los 

datos, y por medio del software SPSS se 

realizaron los procesos estadísticos. 

Aplicando estadística descriptiva, se 

calculó medidas de tendencia central la 

media, mediana, moda para sintetizar las 

respuestas de los ocho indicadores de nivel 

de estrés, después se determinó las 

frecuencias absolutas y relativas de las 

respuestas para cada indicador donde se 

En el tercer semestre el 

57,1% presenta un nivel 

intermedio de estrés 

académico, el 28,6% un 

nivel débil y el 14,3% un 

nivel alto, mientras el 

séptimo semestre el 

43,8% un nivel 

intermedio, 31,2% un 
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conveniencia se 

seleccionó 15 

estudiantes del 

tercer semestre y 

15 del séptimo 

semestre 

realización de 

tareas  

obtuvo el total de participantes que 

seleccionaron cada opción. A través de la 

frecuencia relativa se calculó la frecuencia 

porcentual correspondiente a cada nivel  

nivel alto y el 25% un 

nivel débil 

7 Estrés académico en 

estudiantes de tecnología 

superior 

(Álvarez et al.,2018) 

 

Mediante un 

muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia se 

seleccionó 210 

estudiantes del 

Instituto 

Tecnológico 

Superior Vicente 

Rocafuerte   

Inventario 

SISCO de 

estrés 

académico 

Se realizo un análisis descriptivo, se 

determinó las frecuencias absolutas para 

cada ítem del inventario, después se 

transformó estas frecuencias en relativas 

dividiendo las frecuencias absolutas por el 

total de encuestas válidas, estos resultados 

se agruparon por niveles de estrés en base 

a los baremos del Inventario SISCO 

obteniendo la frecuencia porcentual para 

cada nivel. 

El 32,35% presenta un 

nivel de intensidad 

medio de estrés 

académico, el 6,8% un 

nivel bajo, el 12,75% un 

nivel alto, mientras el 

28,43% experimenta un 

nivel por encima del 

promedio y el 19,61% un 

nivel por debajo del 

promedio.  

8 Estrés académico en 

estudiantes de un 

programa de enfermería - 

Montería 

2019 (Llorente et al., 

2020)  

Mediante un 

muestreo de tipo 

intencional se 

obtuvo 245 

participantes de la 

ciudad de 

Montería.   

Inventario 

Sistémico 

Cognsocitivist

a, Segunda 

Versión 

(SISCO SV - 

21) 

Se utilizo estadística descriptiva y pruebas 

no paramétricas. Se determino la media 

general del estrés académico por cada 

estudiante que se convirtió en porcentaje 

según los baremos, estos datos se ingreso 

en Microsoft Excel para su organización y 

limpieza, después mediante el programa 

SPSS versión 21, se calculó frecuencias 

absolutas que se trasformo a frecuencia 

relativa con la fórmula: Porcentaje= 

(Frecuencia absoluta/total de encuestados) 

×100 obteniendo la frecuencia porcentual 

de cada nivel de estrés académico.  

El 96,32% presenta 

estrés académico, de los 

cuales el 66,94% es de 

nivel moderado, el 30, 

94% es leve y el 2,11% 

es severo  

9 Estrés académico y sus 

consecuencias corpóreas y 

emocionales en 

estudiantes de contexto 

Mediante un 

muestreo por 

conveniencia se 

seleccionó a 157 

Encuesta 

realizada por 

los autores que 

pretende 

 Se empleo estadística descriptiva, primero 

se codifico los datos recolectando, 

organizando los datos en el sofware R 

Studio, después cada ítem relacionado con 

El 45,86% presenta un 

nivel medio de estrés 

académico, el 33,76% un 



 

 

 
 

39 
 

universitario (Ramírez, 

2018) 

estudiantes 

universitarios.   

evaluar la 

actitud ante 

eventos que 

generan estrés 

académico y 

consecuencias 

a nivel físico, 

emocional.  

estrés académico se pondero y sumo para 

obtener el puntaje total por persona que se 

transformo en porcentaje general de estrés 

académico mediante los baremos 

preestablecidos en el test se clasificaron en 

niveles y se calculó la frecuencia absoluta 

que se convirtió en  frecuencia  relativa con 

la fórmula: Porcentaje=(Frecuencia 

absoluta/ tamaño de la muestra)×100 

obteniendo la frecuencia porcentual de 

cada nivel de estrés  

nivel bajo y el 18,47% un 

nivel alto.  

10 El estrés académico en 

estudiantes de 

gastronomía de una 

universidad privada de la 

ciudad de Durango, en 

México  

(Barraza y Medina, 2016) 

La población es de 

95 alumnos de la 

universidad de 

Durango en 

México, porque la 

población era 

reducida, no 

existió un proceso 

de muestreo.   

Inventario 

SISCO para el 

estudio del 

estrés 

académico 

Se realizo un análisis descriptivo, por 

medio del programa SPSS- 23 se 

registraron y organizaron los datos, basado 

en sus respuestas se otorgó un puntaje 

promedio a cada estudiante que se 

transformó a porcentaje con la formula 

Porcentaje=(Puntaje promedio−1/4)×100, 

después fueron clasificados en niveles de 

acuerdo a los baremos correspondiente del 

test, se calculó la frecuencia absoluta y 

mediante la fórmula: Porcentaje de cada 

nivel=(Frecuencia absoluta/ total de 

estudiantes)×100 se obtuvo la frecuencia 

porcentual de cada nivel de estrés 

El 90,5% de la población 

reportaron sentirse 

estresados en un nivel 

moderado.  

11 Estrés académico en 

estudiantes de licenciatura 

en Enfermería (Silva et al., 

2019) 

Mediante un 

muestreo 

probabilístico 

aleatorio 

Estratificado 

divididos por 

semestre fueron 

seleccionados 180 

estudiantes de la 

Inventario 

SISCO 

Se realizo estadística descriptiva, recolecto 

la información y por medio software SPSS 

versión 22 se estructuraron las variables en 

categoría de niveles de estrés y frecuencia 

absoluta el número de estudiantes en cada 

nivel este resultado se transformo en 

frecuencias porcentuales con la fórmula: 

Porcentaje= (Frecuencia Absoluta/total de 

participantes) ×100 

El 87,8% presentan un 

nivel de estrés 

académico moderado, el 

9,4% un nivel profundo 

y el 2,8% un nivel leve   
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Universidad del 

sureste de México  

12 Estrés académico en 

estudiantes de enfermería 

de universidad peruana 

(Teque et al., 2020) 

 

Muestreo 

estratificado por 

ciclos desde I ha 

X obteniendo a 

285 estudiantes de 

la universidad de 

Perú  

Inventario 

SISCO 

 

Se codifico y calculó el puntaje total 

asignando el puntaje correspondiente a 

cada respuesta después se sumaron todos 

los puntajes de los ítems del test 

obteniendo los puntajes totales del estrés 

académico que mediante los barremos del 

mismo test se determinaron los niveles de 

estrés académico utilizando estadística 

descriptiva se calculó las frecuencias 

absolutas basado en la formula 

Porcentaje=(Frecuencia Absoluta/ total de 

participantes)×100 se convirtieron en 

proporciones relativas obteniendo las 

frecuencias porcentuales  

  

Al dividir la muestra por 

ciclos la mayoría obtuvo 

que tienen niveles 

moderados de estrés 

académicos, también 

existe niveles de estrés 

profundo con un menor 

porcentaje y solo 

séptimo y decimo ciclo 

presentaron estrés leve 

con un 5,9% y 3,2% 

respectivamente.  

13 Estrés académico y 

autoestima en estudiantes 

universitarios de Lima 

Metropolitana en contexto 

COVID-19 durante el año 

2021 (Zamora y Leiva 

2022) 

 

En un muestreo 

no probabilístico 

por conveniencia 

se seleccionaron 

428 estudiantes 

universitarios de 

Lima 

Metropolitana 

Inventario de 

estrés 

académico 

SISCO 

 

Se aplico estadística descriptiva en donde 

se construyo tablas de frecuencia absoluta 

y relativa para el número de estudiantes en 

cada nivel de estrés académico.  A partir de 

las frecuencias absolutas, se calcularon las 

proporciones relativas utilizando la 

formula porcentaje= (Frecuencia 

Absoluta/ tamaño de la muestra) ×100 

El 58,6% presenta estrés 

académico en un nivel 

medio, el 21% un nivel 

bajo y el 20,3% un nivel 

alto.  

14 Relación entre estrés 

académico y depresión en 

estudiantes universitarios 

de la ciudad de Asunción y 

Gran Asunción (Berino et 

al.,2023) 

En base a un 

muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia se 

seleccionó a 66 

estudiantes de 

distintas 

universidades de 

la ciudad de 

Inventario de 

Estrés 

Académico 

SISCO SV 

 

Se empleo estadística descriptiva las 

puntuaciones totales se clasificaron en 

niveles de estrés académico utilizando los 

baremos propuesto en el test, se calculó 

frecuencias absolutas de cada nivel de 

estrés académico. Las frecuencias 

absolutas se convirtieron en porcentajes 

para obtener la frecuencia porcentual 

El 45,8% de los 

estudiantes tienen un 

nivel de estrés 

académico alto, el 49,5% 

un nivel medio y el 4,6% 

un nivel bajo.   
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Asunción y Gran 

Asunción 

plasmando la cantidad de estudiantes en 

cada nivel. 

 

15 Relación entre hábitos de 

estudio y estrés académico 

en los estudiantes 

universitarios del área de 

ciencias básicas de Lima 

(Perú) (Solano et al., 

2022) 

Mediante un 

muestreo 

probabilístico 

estratificado por 

facultades se 

obtuvo a 316 

estudiantes de la 

Universidad 

Estatal de Lima 

Perú.  

Inventario de 

Estrés 

Académico 

SISCO 

 

Se empleó estadístico descriptivo, se 

codifico y calculó el puntaje total 

asignando el puntaje correspondiente a 

cada respuesta después se sumaron todos 

los puntajes de los ítems del test 

obteniendo los puntajes totales del estrés 

académico que mediante los barremos del 

mismo test se determinaron los niveles de 

estrés académico, se calculó las 

frecuencias absolutas que se convirtieron 

en frecuencias porcentuales 

El 63,9% tienen estrés 

académico en un nivel 

moderado, el 22,8% un 

nivel leve y el 13,3% un 

nivel profundo  
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4.1. Discusión.  

En la tabla 4 se sintetizan los artículos científicos revisados que ofrecen información 

relevante y actualizada correspondiente al nivel de estrés académico en estudiantes 

universitarios, a continuación, se presentan los hallazgos más significativos:  

Cobiellas et al., (2020) señalan que el estrés excesivo fue el más frecuente dentro de 

la población estudiada, teniendo al sexo femenino como el más afectado por esta situación, 

de igual forma, Sarduy et al., (2020) refiere que existen factores estresantes identificados en 

los universitarios como la participación en exposiciones, lecciones orales, exigencias del 

docente, participaciones en procedimientos y el carácter o personalidad del docente.  

Por su parte, Gil y Fernández (2021), mencionan que los residentes varones de 

estomatología general mantienen un estrés académico severo con el 76%, dadas las 

exigencias de su carrera, además afirman que tienen factores estresantes como la 

participación en clase, evaluación de docentes, tiempo limitado para hacer el trabajo docente 

y la sobrecarga de tareas. El estrés académico en universitarios es un problema grave, debido 

a las altas demandas de las instituciones universitarias, generando malestares psicoafectivos, 

psicológicos y somáticos en los estudiantes. 

 Restrepo et al., (2020) concluyó que los universitarios poseen altos niveles de estrés 

académico derivado de las situaciones estresantes como la sobrecarga de tareas y trabajos 

escolares. Del mismo modo, Valenzuela et al., (2020) manifiesta que las mujeres son más 

propensas a presentar estrés académico que los hombres, además menciona que el 

comportamiento de esta población está ligada a la preocupación e inquietud. 

Por otro lado, en un estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, Álvarez et al., (2018) 

adhieren que el nivel de estrés académico más común en estudiantes de finanzas es el 

moderado con el 32,35%. De igual forma, Llorente et al., (2020), afirman que el 66,94% de 

estudiantes mantuvo un estrés moderado con mayor prevalencia en el sexo femenino; el 

estresor más señalado fue la manera en que los docentes evalúan a sus estudiantes. 

 Ramírez, (2018), reportó que la mayor parte de la población de estudio mantenía 

estrés moderado, con gran prevalencia al sexo femenino que se encontraba en alguna relación 

sentimental estable; además encontró que los aspectos como la capacidad para reconocer 

emociones al sentir estrés, administración del tiempo y la capacidad para realizar actividades 

eran factores detonantes del estrés académico al no saber controlarlos. A su vez, Silva et al., 

(2019) mencionan que los universitarios han implementado estrategias de afrontamiento para 

combatir el estrés académico, pero que han sido inútiles al observar que el 87,8% de la 

población, donde la mayoría son mujeres mantiene niveles de estrés académico moderado y 

que solo el 2,8% es leve.  

Por su lado, Zamora y Leiva (2022), mencionan en sus estudios que el estrés 

académico se encuentra en un nivel moderado en los universitarios con 58,6%, donde las 

mujeres tienen mayor incidencia, mismo que se desencadena por la forma en que los docentes 

evalúan a sus alumnos por medio de exámenes y lecciones, seguido por la falta de tiempo 

para realizar tareas y la necesidad de tener tiempo libre para relajarse. En cuanto al nivel de 
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estrés académico leve todos los autores concuerdan en que los valores de sus resultados no 

son tan representativos como el resto de los niveles, no obstante, afirman que los 

universitarios carecen de herramientas psicológicas para afrontar esta problemática.  

Luego de realizar la búsqueda se encontró que los documentos logran definir los 

diferentes niveles de estrés; la herramienta psicométrica SISCO fue la más usada en los 

estudios, ya que deriva una serie de causantes del estrés académico y de igual forma designa 

las cantidades en función de los puntos obtenidos en la evaluación para determinar niveles e 

intensidad de estrés académico, sin embargo, no menciona que significa cada uno de ellos, 

además hay limitadas herramientas para la medición de esta variable, por lo que hubieron 

complicaciones al momento de recabar información.  

La información recolectada es transcendental y servirá para futuras investigaciones 

en el campo de la salud y educación, al ser un tema en el que los investigadores identifican 

la problemática, pero que no le dan un tratamiento efectivo al estudiante o contexto 

académico, de modo que a raíz de estos hallazgos clínicos futuros investigadores podrán 

expandir la temática y hallar soluciones. 

La siguiente tabla responde al segundo objetivo de investigación: Categorizar las 

consecuencias psicoafectivas más comunes del estrés académico en universitarios.
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Tabla 5 

Consecuencias psicoafectivas más comunes del estrés académico en universitarios. 

No. Título/Autores/año Población o muestra  Instrumentos de 

evaluación  

Proceso estadístico Resultados principales 

1 The link among 

academic stress, sleep 

disturbances, 

depressive 

symptoms, academic 

performance, and the 

moderating role of 

resourcefulness in 

health professions 

students during 

COVID-19 pandemic 

(Alhamed, 2023) 

A través de un 

muestreo de bola de 

nieve a conveniencia 

se obtuvo a 94 

participantes de la 

Universidad King 

Saud Bin Abdulaziz 

(KSAU-HS) 

Inventario de Estrés 

de Vida Estudiantil 

(SSI) 

 

Se realizó una estadística inferencial para determinar el 

análisis de correlación entre el estrés académico, 

ansiedad y síntomas depresivos, por medio de la 

prueba paramétrica Pearson. Se calcularon los 

coeficientes de correlación para evaluar las variables 

antes mencionadas, después se interpretó la relación 

del coeficiente, teniendo como resultado que las 

correlaciones eran estadísticamente significativas, por 

último, para la obtención de las puntuaciones 

compuestas se codificaron en puntuaciones de corte, 

donde ansiedad podía ser, baja, moderada o alta y los 

síntomas depresivos en ausencia o presencia, después 

se calculan las frecuencias absolutas y las frecuencias 

porcentuales, obteniendo así los resultados de las 

variables. 

Un 30,5% presentó miedo, 

ansiedad y preocupación, el 

29% ira, el 20,3% depresión, 

dolor y un 10,5% de 

irritabilidad hacia otros. 

 2 Estrés académico 

autopercibido y 

factores relacionados 

en una escuela 

privada de 

odontología en 

Cartagena, Colombia 

(Tirado et al.,2023) 

Mediante un 

muestreo no 

probabilístico a 

conveniencia 158 

estudiantes de la 

Universidad 

Industrial de 

Santander     

Inventario SISCO En este artículo se realizó estadística descriptiva, donde 

las variables principales fueron categorizadas en base a 

puntos de corte para hallar las frecuencias absolutas en 

cada categoría, la frecuencia porcentual se calculó con 

la fórmula %= (Frecuencia absoluta/Total de la muestra) 

*100. También se usó la estadística inferencial para la 

asociación entre variables se usó la prueba no 

paramétrica Chi-cuadrado, de lo que se obtuvo que no 

existe una relación entre variables.  

Dentro de los síntomas que se 

desencadena frente al estrés 

académico en las reacciones 

psicológicas tenemos con un 

22,1% sentimientos de tristeza, 

el 21,4% presento ansiedad, 

angustia, desesperación y el 

15% irritabilidad, agresividad  
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3 Gestión del talento 

humano, calidad, 

competencias 

socioemocionales y 

bienestar psicológico: 

el reto 

profesionalizador de 

las universidades 

(Fulquez et al.,2022) 

Mediante el muestreo 

no probabilístico por 

conveniencia se 

seleccionó 67 

estudiantes de la 

carrera de psicología 

y administración de 

empresas   

Inventario  

Sisco de Estrés 

Académico 

El análisis es de tipo inferencial y paramétrico, los 

resultados de la prueba pearson muestran que hay una 

correlación significativa entre las variables. Por otro 

lado, en cuanto a la regulación emocional y síntomas 

psicológicos hay una correlación negativa. 

El 64,3% de universitarios 

presentó ansiedad, angustia o 

desesperación, y un 49% 

sentimientos de depresión o de 

tristeza  

4 Percepción de 

estudiantes de 

enfermería sobre 

influencia familiar en 

la presencia de estrés 

académico en la 

asignatura enfermería 

básica (Sarduy et 

al.,2020) 

Participaron 33 

estudiantes 

seleccionados 

mediante muestra por 

conveniencia, 

provenientes de la 

Universidad Estatal 

Península Santa 

elena-Ecuador  

Inventario SISCO 

de Estrés 

Académico 

 

Se utilizó estadística descriptiva, donde las categorías se 

basaron en puntos de corte con frecuencias baja y alta, 

el cálculo de porcentajes se realizó por medio de la 

fórmula %= (Frecuencia absoluta/Total de la muestra) 

*100. Finalmente, se usó estadística inferencial con la 

prueba no paramétrica Chi-cuadrado. 

El 33,33% de los estudiantes 

presentaron ansiedad, angustia, 

desesperación, el 21,21% 

depresión, tristeza y el 24,24% 

irritabilidad o agresividad.  

5 Estrés académico en 

alumnos ingresantes 

a la carrera de 

odontología en la 

Universidad Nacional 

de Córdoba, 

Argentina (Rodríguez 

et al., 2020) 

  

La muestra fue 

determinada 

mediante la fórmula 

para poblaciones 

finitas y conocidas, 

con un nivel de 

confianza del 95% 

obteniendo a 291 

estudiantes de la 

universidad Nacional 

de Córdoba de 

Argentina 

Inventario Sisco 

(Sistémico 

Cognoscitivista) del 

Estrés Académico 

En este artículo se utilizó el análisis descriptivo para 

identificar los factores del estrés, así mismo se uso la 

formula %= (Frecuencia absoluta/Total de la muestra) 

*100 para determinar porcentajes. El análisis de 

correlación paramétrico de Pearson sirvió para 

determinar la significación estadística entre variables, 

la cual resultó estadísticamente significativa, por 

último, el análisis de correspondencia permitió 

determinar la asociación entre variables, todo esto por 

medio del IBM SPSS. 

El 57,6% presentaron ansiedad, 

angustia, 53,2% depresión y 

tristeza y el 33,6% agresividad  
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6 Estrés académico en 

estudiantes de 

enfermería de 

Cartagena, Colombia 

(Castillo et al., 2017)  

Mediante un 

muestreo bietápico-

estratificado y 

aleatorio simple se 

seleccionaron 584 

estudiantes de tres 

universidades de la 

ciudad de Cartagena  

Cuestionario 

SISCO 

El análisis es de tipo descriptivo para determinar 

frecuencias y porcentajes de las diferentes dimensiones. 

También, se determino el uso de estadística inferencial 

con la prueba paramétrica de correlación de Pearson. 

Así mismo se usó la formula %= (Frecuencia 

absoluta/Total de la muestra) *100 para calcular las 

frecuencias porcentuales de las variables del estudio.  

 El 21,6% de la población 

presenta ansiedad, angustia o 

desesperación, el 16,7% 

sentimiento de depresión, 

tristeza y el 7,5% sentimientos 

de agresividad o aumento de la 

irritabilidad  

 

7 Estrés académico en 

estudiantes de 

enfermería de 

universidad peruana 

(Teque et al., 2020) 

 

Muestreo 

estratificado por 

ciclos desde I ha X 

obteniendo a 285 

estudiantes de la 

universidad de Perú  

Inventario SISCO 

del estrés 

académico 

Para el análisis de correlación, se usó la correlación de 

Pearson que es de tipo paramétrica; el cálculo de 

porcentajes de síntomas psicológicos y afectivos, se 

pudo hacer con la fórmula % de estudiantes con 

ansiedad = (Estudiantes de ansiedad/Total de 

estudiantes).  

 Dentro de las manifestaciones 

psicológicas el 22,1% presenta 

ansiedad, angustia o 

desesperación, el 17,5% tiene 

decaimiento, tristeza mientras 

el 10, 9% tiene incremento de 

irritabilidad  

8 Estrés académico en 

estudiantes del 

departamento de 

salud de la 

Universidad de Los 

Lagos Osorno (Jerez 

y Oyarzo, 2015) 

Mediante un 

muestreo 

probabilístico 

estratificado por 

carrera se seleccionó 

a 250 alumnos de la 

Universidad de Los 

Lagos Osorno 

Inventario SISCO 

del estrés 

académico 

Se utilizó el análisis inferencial de Krusal-Wallis de tipo 

no paramétrico, donde se identificó que las diferencias 

entre grupos eran totalmente significativas. Además, se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar 

diferencias de género. Para finalizar para el cálculo de 

frecuencias porcentuales se usó la fórmula % de 

estudiantes con ansiedad = (Estudiantes de 

ansiedad/Total de estudiantes). 

El 67,2% presentó ansiedad, 

angustia o desesperación, el 

53,2% sentimientos de 

depresión, tristeza y el 50,3% 

sentimientos de agresividad o 

aumento de la irritabilidad   
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4.2. Discusión.  

Con respecto a las consecuencias psicoafectivas derivadas del estrés académico en 

universitarios se identificó que la información obtenida en la investigación, permite que exista 

una comprensión detallada de como el área psicoafectiva puede ser influenciada por las 

exigencias académicas y la repercusión existente en el desenvolvimiento estudiantil. A su vez, 

es conveniente mencionar que se evidenció escasa bibliografía en cuanto a las consecuencias 

psicoafectivas en universitarios, dado que la mayoría de estudios se centran en infantes y 

adolescentes. Sin embargo, los artículos obtenidos por medio de la revisión bibliográfica son 

relevantes, debido al proceso de filtración metodológico, por lo que se considera como de alto 

impacto. 

Tirado-Amador et al., (2023) determinaron que las consecuencias del estrés académico 

están provocadas por las demandas del entorno, posicionándolo como un estímulo estresor para 

los universitarios y que a partir de allí se desencadenan los malestares psicológicos y 

emocionales como la inquietud, sentimientos de opresión, ansiedad, angustia, desesperación y 

en algunas ocasiones irritabilidad cargada con actos agresivos. Así mismo, para Fulquez et al., 

(2022) las consecuencias psicológicas y emocionales de los estudiantes se producen a raíz de la 

sobrecarga de tareas y trabajos, evaluaciones, participación en clase, obligaciones escolares y 

competencias con pares, lo cual produce ansiedad, inquietud, sentimientos de tristeza y en 

particular la pérdida de concentración como resultado de todas estas afectaciones a nivel 

psicoafectivo.  

Para Zambrano-Vélez y Tomalá-Chavarría, (2022) el hallazgo más significativo en 

estudiantes con estrés académico fue que estos mantenían ansiedad e irritabilidad. Así mismo, 

Castillo et al., (2017) afirman que el 90,8% de universitarios informó tener nerviosismo y el 

21,6% ansiedad como consecuencias del estrés académico en la carrera de enfermería. Por otra 

parte, Alhamed, (2023) menciona que los estudiantes mantuvieron ansiedad y preocupación, 

pero además de esto enfatiza que la depresión y el duelo estuvieron presentes en varios de los 

investigados.  

De la misma forma, Sarduy et al., (2020), manifiestan que la depresión, preocupación y 

tristeza son significativas en los universitarios al no tener la capacidad de autorregular su estado 

de ánimo ante el estrés académico. Según, Teque et al., (2020) comentan que la ansiedad está 

presente en los investigados, así como la intranquilidad. A su vez, Rodríguez et al., (2020) 

manifiestan que la ansiedad, angustia, inquietud, depresión y tristeza tenían un rango moderado 

en la población investigada. 

En otros estudios relacionados al género Jerez-Mendoza y Oyarzo-Barría (2015) 

menciona que el género femenino mantiene niveles más altos de estrés académico que los 

hombres, así mismo las consecuencias psicoafectivas están más enmarcadas en el género 

femenino que en el masculino. Del mismo modo, Rodríguez et al., (2020) manifiesta que las 

mujeres registraron porcentajes más altos en cuanto a la ansiedad y depresión, llegando a la 

conclusión de que las mujeres están más afectadas por el estrés académico y sus consecuencias 

psicoafectivas.  
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CAPÍTULO V.   

 

5. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.  

 

- Los estudiantes universitarios presentaron niveles de estrés moderados y altos que 

empeoran con el paso del tiempo, dicho de otro modo, las personas inician con algo leve, 

pero al paso de los meses y años se vuelve crónico, estos desencadenan una serie de 

afectaciones a nivel académico, social y personal. 

- Las consecuencias psicoafectivas más encontradas en la presente investigación son la 

ansiedad y depresión al ser las más comunes en los universitarios, no obstante, esto 

depende del nivel de estrés, los factores desencadenantes y el género.  

 

 

Recomendaciones.  

 

- Brindar e instruir a los estudiantes programas donde se brinden información acerca del 

reconocimiento, manejo de emociones, organización del tiempo y resolución de 

problemas con el fin de disminuir los niveles de estrés dentro del ámbito académico   

- Se recomienda realizar investigaciones de psicoafectividad centradas en la población 

adulta y universitaria con la finalidad de que futuros investigadores puedan concretar 

diversas soluciones como, por ejemplo, la implementación de programas universitarios 

para intervenir en factores desencadenantes del estrés académico y las consecuencias 

psicoafectivas, así como, talleres direccionados a identificar y combatir esta 

problemática 
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