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Resumen
La presente investigación se llevó a cabo para identificar los principales estre-
sores desencadenantes del estrés académico en los estudiantes migrantes y no 
migrantes de la Universidad Católica Santa María donde se evaluó de forma 
voluntaria y anónima, se tomó una muestra de 150 estudiantes (38 varones y 
112 mujeres) ,75 estudiantes eran migrantes y 75 no migrantes, con una edad 
promedio de 19 años con una desviación estándar de 2.604. Para ello se utilizó 
la Escala de Estresores Académicos (ECEA), con un diseño de investigación 
descriptivo-cuantitativo. De acuerdo a los resultados se encontró que tanto 
estudiantes migrantes como no migrantes presentaron los mismos niveles de 
estrés y estos se manifiestan por igual, sin importar el sexo o procedencia a 
excepción del factor intervenciones en público que se encontró una diferencia 
significativa en relación a los estudiantes migrantes.
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Abstract
The present investigation was carried out to identify the main stressors that 
trigger academic stress in migrant and non-migrant students at Santa María 
Catholic University. A sample of 150 students (38 men and 112 women) respon-
ded voluntarily and anonymously. There were 75 migrant students and 75 
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non-migrants, with an average age of 19 years (standard deviation of 2.604). 
The academic stressors scale (ECEA) was used within a descriptive-quantita-
tive research design. The analysis found that both migrant and non-migrant 
students described the same levels of stress and these manifested themselves 
equally, regardless of gender or origin, except for the public speaking factor, 
which found a significant difference indicating migrant students found this 
activity more stressful.

Key words: Academic stress, migrants, gender, stressors, students.

Introducción

Según algunos estudios, uno de cada cuatro 
individuos sufre de algún problema grave de 
estrés y en las ciudades se estima que el 50% 
de las personas tienen algún problema de 
salud mental producto del estrés (Caldera, 
Pulido y Martínez, 2007). Existen asimismo, 
diversas formas de estrés. El estrés acadé-
mico, por ejemplo, es un proceso sistémico, 
de carácter adaptativo y esencialmente 
psicológico, generado cuando el alumno 
se ve sometido a una serie de demandas 
valoradas como estresores, que provocan un 
desequilibrio emocional que se manifiesta 
en una serie de síntomas.

La presencia de estrés en los estudiantes 
universitarios es cada vez mayor debido 
a la gran cantidad de actividades acadé-
micas que tienen que realizar y por las 
exigencias que establecen los estándares 
de calidad profesional. Según la encuesta 
realizada por la American College Health 
Association (2006) a estudiantes univer-
sitarios, el mayor obstáculo para el buen 
desempeño fue el estrés académico.

La universidad, implica para el estudiante 
una fuente de nuevos retos y conocimien-
tos, y supone la utilización de técnicas, 

estrategias y métodos de estudio para 
optimizar su aprendizaje y desempeño. 
Sin embargo muchos de los estudiantes 
no han sido capaces de desarrollar estas 
herramientas en años anteriores, por ello, 
al llegar a la universidad no suelen ajus-
tarse adecuadamente a las exigencias 
académicas, obteniendo como resultado 
un desempeño insatisfactorio junto con 
altos niveles de estrés académico.

Desde el modelo transaccional de Lazarus 
y Folkman (1984) el estrés supone también 
una valoración negativa de los recursos 
psicológicos para hacerle frente, debido 
a que las demandas son percibidas como 
desbordantes y amenazadoras. En un 
contexto académico, estas demandas 
comprenden la obligatoriedad de la asis-
tencia clases, la sobrecarga de trabajo 
académico para el estudiante, la dificultad 
para conciliar la vida académica con la 
personal, la ausencia de tiempo libre, la 
exigencia de mantener niveles de aten-
ción y concentración durante muchas 
horas de clases, la personalidad autoritaria 
del profesor, las interacciones con otros 
compañeros y la organización de trabajos 
grupales, la rendición de exámenes, la 
posibilidad de desaprobar cursos y retra-
sarse, o ser retirado de la carrera, etc.
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Es decir, que existe una gran variedad de 
factores estresantes y es difícil de erradi-
carlos si no se manejan estrategias adecua-
das para su control. Muñoz (1999) señala 
por ejemplo, que el estrés académico no se 
soluciona simplemente proporcionando 
al estudiante herramientas o recursos 
emocionales que le permitan afrontar 
mejor dicho estrés. Sino que más bien, 
se requieren enfoques globales que hagan 
posible la detección y modificación de 
aquellos aspectos estresantes de las orga-
nizaciones educativas y de los sistemas de 
enseñanza. Por ello, también debe consi-
derarse la malla curricular de estudios, su 
organización eficiente con respecto al ciclo 
de estudios y el incremento paulatino de 
las demandas académicas, los métodos de 
enseñanza, los horarios, el solapamiento 
de programas y la escasa participación del 
estudiantado en la toma de decisiones 
respecto a estos temas.

En el estudio de Román, Ortiz y Hernández 
(2008), se identificaron un gran número 
de causas como son la sobrecarga acadé-
mica, la realización de exámenes, el exceso 
de información, intervenciones orales, 
muy poco tiempo para realizar las tareas y 
dificultad para entender lo que se explica 
en clases, el tener que tomar notas, entre 
otros aspectos. Arribas-Marín (2013) 
analizó la formulación de un modelo 
causal de las dimensiones que configuran 
el estrés académico de los estudiantes de la 
carrera de Enfermería de una universidad 
de España, encontrando que los facto-
res más estresantes fueron los trabajos 
obligatorios, la percepción del profesor, 
la sobrecarga académica y la percepción 
global de la asignatura.

García, Pérez, Pérez y Natividad (2012) 
analizaron las principales fuentes de 
estrés académico en estudiantes de la 
Universidad de Valencia en una muestra 
de 199 estudiantes, de psicología y del 
Educación y reportaron que un 82% afirma 
haber experimentado estrés académico en 
algún momento. Asimismo se muestra que 
los eventos más estresantes fueron la falta 
de tiempo para cumplir con las actividades 
académicas, la exposición de trabajos 
en clases y la sobrecarga académica. Por 
otro, lado, Nakeeb, Alcázar, Fernández, 
Maligno y Molina (2002) refieren que 
una de las causas del estrés académico 
es la poca relación que existe y la falta 
de comunicación entre los miembros de 
una facultad ya que de ahí depende la 
organización para realizar los trabajos 
y estudio.

En nuestro país hay una variedad de inves-
tigaciones que muestran la relación entre 
los hábitos de estudio y estrés académico, 
estudios que muestran la prevalencia de 
estrés académico conexa con la falta de 
apoyo familiar y dificultades económicas, 
y otros que indagan los niveles de estrés 
y estrategias de afrontamiento, además 
de la repercusión del estrés en el desem-
peño académico. Tenemos a Benavente, 
Paucar y Llerena (2010), que analizaron 
el nivel de estrés y estrategias de afronta-
miento en estudiantes de la facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
de San Agustín, reportando que el mayor 
nivel de estrés se da en el primer año, 
seguido de segundo, tercero y cuarto año; 
y que las estrategias de afrontamiento 
más utilizadas fueron la planificación, el 
afrontamiento activo, la reinterpretación 
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positiva, la negación, el desentendimiento 
mental y liberar las emociones.

Por otro lado Bedoya, Perea y Ormeño 
(2006), analizaron una muestra de 
118 alumnos del tercer y cuarto año 
de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
revelando que el 96,6% de alumnos reco-
nocieron la presencia de estrés académico, 
siendo los alumnos de tercer año los que 
presentaron los niveles más altos. Las 
mujeres presentaron niveles más bajos de 
estrés en relación con los varones; y las 
situaciones mayormente generadoras de 
estrés fueron el tiempo para cumplir con 
las actividades, la sobrecarga de tareas, 
los trabajos de cursos y la responsabilidad 
por cumplir obligaciones académicas. 
También se encontró que el nivel de estrés 
académico se relacionó positivamente 
con todas las situaciones generadoras y 
manifestaciones físicas y psicológicas.

Por otro lado, si bien las teorías sobre el 
estrés relievan el papel de los estresores 
(Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983), 
y dentro de estas el estrés académico tiene 
sus propias características (Cabanach, 
Valle, Rodríguez y Piñeiro, 2008; Bedewy, 
& Gabriel, 2015); son escasas las investi-
gaciones que han buscado analizar los 
principales estresores desencadenantes 
del estrés académico en los estudiantes 
migrantes. En ese sentido, nuestro objetivo 
es valorar si los estudiantes universitarios 
migrantes manifiestan los mismos estre-
sores que los estudiantes no migrantes. 
Ya que en el primer caso, los estudiantes 
universitarios migrantes suelen afrontar 
además del estrés académico, el hecho de 

tener que vivir solos, contar con menos 
soporte socioemocional y tener senti-
mientos negativos debido al desarraigo de 
las costumbres de sus lugares de origen, 
y posiblemente a la discriminación de la 
que pueden ser víctimas (Martínez, & 
Díaz, 2007; Tseu, & Mitchell, 2019).

Método

Diseño

Se utilizó un diseño de investigación no 
experimental transeccional descriptivo 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 
2006) dentro de un marco de investiga-
ción cuantitativo.

Muestra

Se trabajó con una muestra compuesta 
por estudiantes de la Universidad Católica 
Santa María de Arequipa, que está confor-
mada por 75 alumnos migrantes y 75 no 
migrantes, de los cuales 30 eran varones 
y 112 eran mujeres, con una edad de entre 
16 a 32 años con una edad media de 19 
años y una desviación estándar de ±2.604. 
Asimismo, para seleccionar a los grupos 
se utilizó el muestreo no probabilístico 
con la técnica de muestreo por cuotas 
(Hernández et al., 2006).

Instrumento

Se utilizó como instrumento de investiga-
ción la Escala de Estresores Académicos 
(ECEA), que fue elaborada y validada por 
Cabanach et al. (2008), quienes han reali-
zado diversos estudios con este instru-
mento (Cabanach, Rodríguez, Valle, 
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Piñeiro, & Millán, 2007; Cabanach, Souto, 
Freire, & Ferradás, 2014; Cabanach, 
Souto-Gestal, & Franco, 2016). Esta escala 
evalúa el estrés académico en contextos 
universitarios, y considera estresores 
relacionados con la evaluación del estu-
diante, la percepción de sobrecarga que 
soporta el estudiante universitario y otros 
ligados al proceso de enseñanza-apren-
dizaje; especialmente las deficiencias 
metodológicas del profesorado y las 
dificultades sociales dentro del propio 
contexto universitario.

Por otro lado, la escala consta de 54 
preguntas con cinco alternativas de 
respuesta tipo Likert de cinco alternati-
vas (1= nunca; 2= alguna vez; 3= bastan-
tes veces; 4= casi siempre; 5= siempre). 
Además cuenta con ocho factores del 
estrés académico: el factor 1 se refiere a 
las deficiencias metodológicas del profe-
sorado, el factor 2 a sobrecarga del estu-
diante, el factor 3 a las creencias sobre el 
rendimiento académico, el factor 4 a las 
intervenciones en público, el factor 5 al 
clima social negativo, el factor 6 a exáme-
nes, el factor 7 a la carencia de valores 
de los contenidos y el factor 8 sobre las 
dificultades de participación.

Con respecto a su validez y confiabilidad, 
las autoras del presente estudio, realiza-
ron su validación previa en la ciudad de 
Arequipa, determinando una estructura 
que corrobora los ocho factores originales 
mediante análisis factorial explorato-
rio y una confiabilidad con índices que 
van de 0.871 a 0.961 para sus dimensio-
nes (Chávez, Cuadros, López, Montoya, 
Requena, & Talavera, 2019).

Procedimientos

Se aplicó el instrumento a los estudian-
tes universitarios en las instalaciones de 
la Universidad Católica de Santa María 
durante las horas del día y tarde. Se abordó 
a los estudiantes en las aulas de clases, 
informándoles el objetivo de la evalua-
ción y algunas consideraciones que se 
tomaron en cuenta fueron las siguientes: 
que los estudiantes sean migrantes y al 
mismo tiempo se pidió la colaboración 
de la misma cantidad a estudiantes no 
migrantes. Los estudiantes participa-
ron de forma voluntaria y anónima y los 
evaluadores leyeron las instrucciones que 
figuran en la escala y resolvieron dudas 
de los participantes.

Análisis de datos

Para el procesamiento de los datos se 
han utilizado estadísticos descriptivos 
y de frecuencias, además de pruebas 
paramétricas de correlación (coeficiente 
de Pearson) y la prueba t de Student 
para el análisis comparativo, mediante 
el programa SPSS versión 23.

Resultados

En los datos de la Tabla 1 se puede apreciar 
los estadísticos descriptivos de los factores 
de la Escala de Estresores Académicos 
(ECEA). Se aprecia que las medias de los 
factores van desde 6.32 a 28.69, además la 
asimetría y la curtosis de los ocho factores 
de la escala se encuentran dentro del rango 
inferior a 1.5, lo que supone una distri-
bución que se aproxima a la normalidad 
de los datos.
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Tabla 1. Estadísticos Descriptivos

DMP SE CRA IP CSN E CVC DP

Media 28.69 23.24 21.59 11.97 12.21 8.63 8.03 6.32

Mediana 27.00 22.00 20.50 11.00 12.00 8.00 8.00 6.00

Moda 24 20 17 10 12 5 4 5

DE 8.932 7.733 7.572 4.267 4.337 3.318 3.117 2.668

Varianza 79.774 59.794 57.330 18.207 18.809 11.012 9.717 7.118

Asimetría .729 .564 1.055 .676 .387 .744 .591 .861

Curtosis .272 .079 1.450 .289 -.688 .150 .075 .384

Rango 47 38 39 20 17 15 13 12

Mínimo 12 10 10 5 6 4 4 3

Máximo 59 48 49 25 23 19 17 15

Nota: DMP= Deficiencias metodológicas del profesorado; SE= Sobrecarga del estudiante; 
CRA= Creencias sobre el rendimiento académico; IP= Intervenciones en público; CSN= 
Clima social negativo; E= Exámenes; CVC= Carencia de valor de los contenidos; DP= 
Dificultades de participación.

Porcentualmente el 26% se ubica en un 
nivel bajo de estrés, mientras el 52% se 
ubica en un nivel moderado de estrés, por 
último, la gran mayoría de las personas 
de la muestra se encuentran en el nivel 
alto con 22%. Con referencia a los factores 
de la escala; el factor Deficiencias meto-
dológicas del profesorado comprende 
en un nivel bajo a un 25.3% de la mues-
tra, con un nivel moderado a un 52% 
y un nivel alto con un 22.7%. El factor 
de Sobrecarga del estudiante congrega 
al 32% de estudiantes en un nivel bajo, 
44.7% en un nivel moderado y 23.3% en 
un nivel alto. En el factor Creencias sobre 
el rendimiento académico, se tiene que 
un 27.3% se ubica en un nivel bajo, 50.7% 
en moderado y 22% en alto. El factor de 

Intervenciones en público se observa que 
un 27.3% se ubica en un nivel bajo, 55.3% 
en un nivel moderado y 17.3% en alto. En 
el factor de Clima social negativo corres-
ponde a un 25.3% de la muestra un nivel 
bajo, un nivel moderado al 56% y un nivel 
alto al 18.7% de la muestra. En el factor 
Exámenes se tiene un porcentaje de 21.3% 
en el nivel bajo, 54% en el moderado y 
24.7% en el alto. El factor de Carencia de 
valor de los contenidos ubica a un 20% 
de la muestra en un nivel alto, 54% en 
un nivel moderado y a 26% en un nivel 
bajo. Por último, con respecto al factor 
Dificultades de participación, un 29.3% 
de la muestra se ubica en el nivel bajo, 
48.7% en el nivel moderado y de 22% en 
el nivel alto (Figura 1).
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Figura 1. Porcentajes de los ocho factores de estrés académico  
según su nivel de estrés

Nota: DMP= Deficiencias metodológicas del profesorado; SE= Sobrecarga del estudiante; 
CRA= Creencias sobre el rendimiento académico; IP= Intervenciones en público; CSN= 
Clima social negativo; E= Exámenes; CVC= Carencia de valor de los contenidos; DP= 
Dificultades de participación.

Al hacer las correlaciones entre las dimen-
siones de la variable estrés académico y la 
edad, se encontró que los ocho factores 
de la Escala de Estrés Académico, tienen 
correlaciones positivas, moderadas y 
significativas entre sí; y que la edad se rela-
ciona negativa y significativamente con las 
Creencias sobre el rendimiento académico 
(r= -.203) y con Clima social negativo (r= 
-.222), lo que sugiere que los estudiantes 

de mayor edad tienen una percepción 
más negativa de estas subvariables. Las 
dimensiones Diferencias metodológicas 
del profesorado y exámenes, obtuvieron 
correlaciones nulas; mientras que las 
dimensiones Sobrecarga del estudiante, 
Intervenciones en público, Carencia de 
valor de los contenidos y Dificultades de 
participación obtuvieron correlaciones 
negativas y bajas con la edad.
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Tabla 2. Comparaciones de estrés académico según el género de los estudiantes

Sexo N Media DE t gl p

Deficiencias 
metodológicas  
del profesorado

Varón 38 29.87 11.468
.944 148 .347

Mujer 112 28.29 7.912

Sobrecarga  
del estudiante

Varón 38 24.00 8.383
.700 148 .485

Mujer 112 22.98 7.522

Creencias sobre 
el rendimiento 
académico

Varón 38 22.32 9.572
.679 148 .498

Mujer 112 21.35 6.795

Intervenciones  
en público

Varón 38 11.79 4.878
-.295 148 .768

Mujer 112 12.03 4.061

Clima social 
negativo

Varón 38 12.13 4.691
-.123 148 .902

Mujer 112 12.23 4.232

Exámenes
Varón 38 9.42 4.310

1.704 148 .090
Mujer 112 8.37 2.882

Carencia de valor  
de los contenidos

Varón 38 8.18 3.021
.359 148 .720

Mujer 112 7.97 3.161

Dificultades  
de participación

Varón 38 6.61 3.341
.762 148 .447

Mujer 112 6.22 2.408

En la Tabla 2 se aprecia las comparaciones 
entre los factores de la escala de estrés 
académico en función del género de los 
estudiantes, donde se observa que las 

medias no presentan diferencias signifi-
cativas, por lo tanto el sexo de los estu-
diantes no es una variable que se asocia 
con el estrés académico.
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Tabla 3. Comparaciones de estrés académico  
entre alumnos migrantes y no migrantes

Procedencia N Media DE t gl p

Deficiencias 
metodológicas del 
profesorado

Migrante 75 29.03 9.078
.465 148 .643

No migrante 75 28.35 8.831

Sobrecarga del 
estudiante

Migrante 75 22.63 7.617
-.971 148 .333

No migrante 75 23.85 7.849

Creencias sobre 
el rendimiento 
académico

Migrante 75 21.33 7.478
-.419 148 .676

No migrante 75 21.85 7.705

Intervenciones en 
público

Migrante 75 11.20 3.918
-2.23 148 .027

No migrante 75 12.73 4.485

Clima social 
negativo

Migrante 75 12.43 4.653
.620 148 .536

No migrante 75 11.99 4.015

Exámenes
Migrante 75 8.47 3.383

-.614 148 .540
No migrante 75 8.80 3.267

Carencia de valor 
de los contenidos

Migrante 75 7.95 3.365
-.313 148 .754

No migrante 75 8.11 2.869

Dificultades de 
participación

Migrante 75 6.28 2.518
-.183 148 .855

No migrante 75 6.36 2.827

En la Tabla 3 se tienen las comparaciones de 
las medias de los factores del estrés acadé-
mico en función de la procedencia de los 
estudiantes, es decir, si son migrantes o no 
migrantes. Como se puede observar, en la 
mayoría de los factores, no se encontraron 
diferencias significativas, salvo en el factor 
Intervenciones en público, donde con un 
valor p de 0.027, los estudiantes migran-
tes tienen una media más baja que los no 
migrantes, lo cual indica que los estudiantes 
no migrantes presentan mayor estrés acadé-
mico en sus intervenciones orales en clase, en 
comparación con los estudiantes migrantes.

Discusión

El estudio de la vivencia del estrés en 
entornos académicos ha ido cobrando 

un progresivo incremento en la última 
década, debido a aspectos tales como el 
abandono prematuro de los estudios, la 
sobrecarga de trabajos académicos y los 
niveles de exigencia que se traducen en 
estados de malestar entre los estudiantes 
(Franco, 2015), así como diversos facto-
res de índole interpersonal y psicosocial 
(Muñoz, 2004).

En tal sentido, nuestro trabajo se ha diri-
gido a explorar y valorar cómo se manifies-
tan las dimensiones del estrés académico 
en los estudiantes universitarios migran-
tes y no migrantes de la Universidad 
Católica de Santa María, ya que estos 
factores podrían afectar el desempeño 
académico de uno u otro grupo de estu-
diantes, con la premisa de que el estrés 
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académico sería mayor en los estudiante 
no migrantes, debido a que ellos tendrían 
menos soporte emocional y social, por 
encontrarse alejados de sus familias y 
ubicarse en un entorno distinto al de su 
lugar de procedencia. Por ello, se evaluó a 
150 estudiantes universitarios, mediante la 
Escala de Estresores Académicos (ECEA), 
que fue validada previamente en nuestra 
ciudad (Chávez et al., 2019).

En cuanto a nuestros resultados, se tiene 
en primer lugar, que los niveles de estrés 
que presentan los estudiantes se ubican 
en un nivel moderado en la mayoría de los 
casos (52%), mientras que el 26% se ubica 
en un nivel bajo y el 22% en un nivel alto. 
Estos datos son muy similares a los repor-
tados por Oliván, Boira y López-del-Hoyo 
(2011) y Sabih, Siddiqui y Baber (2013) que 
también informan niveles de estrés acadé-
mico percibido en niveles moderados en 
la mayor cantidad de estudiantes de sus 
muestras. Por otro lado, los factores que 
fueron identificados con mayor carga 
estresora son Deficiencias metodológi-
cas del profesorado, Intervenciones en 
público, Clima social negativo, Exámenes 
y Carencia de valor de los contenidos, 
donde se obtuvo un nivel de estrés mode-
rado con porcentajes de 52%, 55.3%, 56%, 
54% y 54% respectivamente.

El factor de Deficiencias metodológicas 
del profesorado describe como estre-
santes aquellas situaciones en las que 
se producen incongruencias entre la 
enseñanza del profesor y el aprendizaje 
de los estudiantes (Aragonés, 1985), y que 
en nuestro estudio se presenta como uno 
de los causales de tensión, al igual que en 

otros estudios (Casuso 2011; Cabanach et 
al., 2007). Esto demuestra que el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje es 
una de las condiciones estresoras más 
significativas, principalmente referida 
a las relaciones profesor-alumno y a las 
variables de tipo didáctico.

El factor Intervenciones en público 
comprende actividades como exponer 
trabajos o expresarse ante los demás, y 
que puede asociarse con incomodidad 
y nerviosismo si los estudiantes tienen 
que participar de forma pública en la 
clase, contestando preguntas, exponiendo 
opiniones o explicando algo de forma 
espontánea o por sugerencia del profesor; 
y que reflejarían la autovalía de los alum-
nos (Cabanach et al., 2014). Este factor, 
también resultó elevado en la muestra de 
estudiantes evaluados, pero sobre todo 
en los estudiantes no migrantes, contra-
diciendo nuestra premisa inicial, y que 
podría explicarse por una carencia de 
habilidades lingüísticas. Sin embargo, se 
requiere otros estudios para determinar 
las causas reales de estas diferencias.

En el factor de Clima social negativo, que 
en nuestra muestra representa también 
una carga estresora moderada, se atri-
buye a la presencia de un ambiente social 
incómodo, caracterizado por la falta de 
cordialidad y cooperación, y que más 
bien, podría alentar la competitividad 
de una forma poco saludable. Lo ante-
rior también ha sido descrito en otros 
trabajos de investigación con estudiantes 
universitarios de las carreras del área de 
ciencias de la salud (Loureiro, McIntyre, 
Mota-Cardoso, & Ferreira, 2008; Ratana, 
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2003; Román, Ortiz, & Hernández, 2008; 
Souto-Gestal, 2013).

En cuanto al factor Exámenes, diversos 
estudios han reportado que los estudiantes 
universitarios experimentan altos niveles 
de estrés y ansiedad debido a las evalua-
ciones que tienen que rendir (Dominguez-
Lara, Villegas, Cabezas, Aravena, y de la 
Cruz, 2013; Dominguez-Lara, Bonifacio-
Vilela, & Caro-Salazar, 2016), sobre todo 
cuando no se han preparado lo suficiente 
o tienden a procrastinar (Arias, & Rivera, 
2018). Cabe decir que el estrés ante los 
exámenes, se considera como un desenca-
denante de estados de mayor vulnerabili-
dad emocional con efectos negativos en el 
desempeño académico (Fisher, 1994). Esto 
también se asocia al miedo a fracasar en el 
ámbito académico afectando su autoestima 
(Gutiérrez, 2000), sus expectativas con 
respecto al logro académico (Zeidner, & 
Matthews, 2005) y a un futuro desempeño 
profesional (Schafer, 1996).

Con respecto a la Carencia de valor de los 
contenidos de aprendizaje y de estudio, se 
obtuvieron niveles moderados de estrés, 
y aunque no se registraron diferencias en 
cuanto al sexo de los estudiantes o si son 
migrantes o no, se puede plantear que estos 
puntajes revelarían confusión en torno a las 
carreras elegidas, tal vez por unas creencias 
erróneas derivadas de preconcepciones o 
estereotipos sociales. También es impor-
tante considerar que muchos universita-
rios no realizan el esfuerzo suficiente por 
aprender, sobre todo cuando consideran no 
valoran una materia como relevante para 
una futura actividad profesional (Huertas, 
& Agudo, 2003). Estas condiciones suelen 

estar presentes además, durante los prime-
ros años de estudio, cuando los alumnos 
universitarios no tienen plena concien-
cia de lo que desean o de sus intereses 
cognitivos (Muñoz, 2003). En ese sentido, 
las correlaciones efectuadas, indican que 
la edad se relaciona negativa y signifi-
cativamente con las Creencias sobre el 
rendimiento académico y con Clima social 
negativo, que quiere decir que a mayor 
edad, se registra menos estrés en estas 
subvariables.

Como conclusión se puede decir que no 
existen diferencias en el estrés académico 
de los estudiantes universitarios evalua-
dos, ni en función del sexo o su lugar de 
procedencia, salvo en la dimensión de 
Intervenciones en público, pero a favor de 
los estudiantes migrantes, por lo que nues-
tra premisa de investigación no se cumple. 
Entre las limitaciones que encontramos 
en nuestro estudio, podemos mencionar 
que no se obtuvo datos sobre su lugar de 
procedencia, por lo que no se pudo hacer 
un análisis más profundo sobre el estrés 
académico y el lugar de origen, salvo en 
cuanto a si son migrantes o no. Esto hubiera 
mostrado datos muy importantes para 
saber de qué regiones del país proceden 
los estudiantes con mayor estrés acadé-
mico. Además, el muestreo no puedo ser 
probabilístico, debido a que no se contó 
con los datos precisos de la población de 
estudiantes migrantes que estudian en la 
universidad. A pesar de ello, este estudio 
hace un aporte en el ámbito de la psicología 
educativa, por ser original al no registrarse 
estudios similares previos en la ciudad de 
Arequipa o el Perú.
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