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Resumen 

El estrés académico (EA) en estudiantes universitarios es una problemática que va 

en aumento; por ello, el objetivo de esta investigación es realizar un estudio predictivo 

transversal de regresión lineal para identificar si la Personalidad e Inteligencia 

Emocional son predictores del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. La población estuvo 

compuesta por 190 estudiantes de la carrera de psicología. Los instrumentos 

empleados fueron: Inventario de los Cinco Grandes de Personalidad (BFI), 

Cuestionario de Estrés Académico (SISCO) y Cuestionario de Inteligencia Emocional 

(EQ-i:M20). Los resultados más importantes indican que la dimensión neuroticismo 

de personalidad es el factor más significativo para el desarrollo del estrés académico 

y la dimensión apertura de personalidad como único predictor significativo en 

afrontamiento al EA. Respecto a la inteligencia emocional, se encontró que niveles 

bajos de adaptabilidad predicen EA, y las dimensiones intrapersonal y estado de 

ánimo pueden predecir un mejor afrontamiento al mismo. Se concluye que existen 

ciertas dimensiones de personalidad e inteligencia emocional que predicen el EA. 

Palabras Clave: Estrés Académico, Personalidad, Inteligencia Emocional. 
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Abstract 

Academic stress in university students is an increasing problem; therefore, the 

objective of this research is to carry out a transversal predictive study of linear 

regression to identify whether Personality and Emotional Intelligence are predictors of 

Academic Stress in university psychology students of a private university in 

Metropolitan Lima. The sample was composed of 190 students from the psychology 

career. The instruments used were: Big Five Inventory (BFI), Academic Stress 

Questionnaire (SISCO) and Emotional Intelligence Questionnaire (EQ-:M20). The 

most significant results indicate that the dimension personality neuroticism is the most 

significant factor for the development of academic stress (EA) and the opening of 

personality dimension as the only one significant predictor in coping with EA. On the 

other hand, regarding the intelligence emotional, it was found that low levels of 

adaptability predict EA, and the intrapersonal and general mood dimensions predict 

coping with on the same. It is concluded that there are certain dimensions of 

personality and intelligence emotional that predict the EA. 

Keywords: Academic Stress, Personality, Emotional Intelligence. 
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Introducción 

A raíz de la aparición del coronavirus causante de la pandemia a fines del año 

2019, ha generado diversos cambios para la sociedad a nivel mundial, puesto que es 

muy peligroso y de rápido contagio, uno de los métodos empleados para la reducción 

de la propagación fue hacer un aislamiento social y confinamiento (OMS,2020), lo 

cual generaría que los alumnos, pasen a realizar sus actividades educativas de 

manera remota, haciendo uso de los recursos tecnológicos (Alcántara 2020). Así 

mismo, la tecnología ha sido implementada en diversas áreas, llevando a que las 

actividades se realicen desde el hogar, presentando así niveles significativamente 

más altos de estrés, depresión, ansiedad, entre otras dolencias (Maia & Días, 2020).  

Tomando en cuenta los problemas que pueden derivar del estrés académico 

en la población, el presente estudio tuvo como objetivo Identificar si la Personalidad 

e Inteligencia Emocional pueden ser predictores del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Para mayor precisión la investigación se estructura en capítulos organizados 

de la siguiente forma: Como primer capítulo del estudio se abordó el Marco Teórico, 

en el cual se incluyeron las bases teóricas del estrés académico, personalidad e 

inteligencia emocional. Luego, se presentaron las evidencias empíricas sobre las 

relaciones entre estrés académico, personalidad e inteligencia emocional. Se planteó 

el problema de estudio contextualizando las variables en la muestra de estudiantes 

universitarios de psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana y 

basado en ello, se establecieron los objetivos de investigación y las hipótesis de 
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estudio. Como última sección, se especificaron las definiciones constitutivas y 

operacionales de las variables para comprender el modelo teórico a evaluar.  

En el segundo capítulo se trabajó el método, donde fue incluido el tipo y diseño 

investigación, denominado desde el diseño de investigación predictivo transversal de 

regresión lineal, siguiendo la propuesta de Ato et al. (2013). En la sección de 

participantes se presentó la elección poblacional, los criterios de inclusión y exclusión, 

la cantidad muestral, el muestreo y las características de los participantes. En el 

apartado de instrumentos de medición se especificó las pruebas utilizadas donde se 

describieron las mismas y brindaron información sobre las evidencias de validez y 

confiabilidad obtenidas. Este capítulo finalizó con la sección de procedimiento, donde 

se explicó el recojo de datos y el plan de análisis para resolver el problema de 

investigación.  

En el tercer capítulo, se verificaron los resultados obtenidos, considerando los 

estadísticos confiabilidad, descriptivos y de regresión. En el cuarto capítulo se 

discutieron los resultados obtenidos en el cual se elaboró un contraste con la 

evidencia empírica obtenida y el marco teórico. Por último, se plantearon las 

conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 

A través de este trabajo de investigación, se podrá obtener nuevas respuestas 

acerca de la Personalidad e Inteligencia Emocional como predictores de Estrés 

Académico en universitarios de Lima Metropolitana, dado el nuevo panorama en 

relación a la incidencia de este problema en estudiantes, pues como se ha observado, 

el nuevo contexto sanitario asociado a la pandemia por covid-19 ha afectado su 

desempeño académico (Ballena et al., 2021). Además, la presente investigación 

busca contribuir a la prevención del estrés académico y promoción de la salud mental, 

así como brindar un aporte a futuros programas de apoyo respecto a esta población.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1 Estrés Académico 

El estrés es considerado como una serie de trastornos psicológicos y físicos 

(Ávila, 2014), este es el resultado negativo ante situaciones de presión en la cual el 

individuo asume que no cuenta con las herramientas para afrontarla (Silva-Ramos et 

al., 2020). Así mismo Diaz et al., (2015) señalan que el estrés tiene diversas 

definiciones, entre ellas se considera como una respuesta emitida ante situaciones 

desafiantes que requieren de ciertas exigencias para afrontarlas, desde una 

perspectiva psicosocial se pone mucho énfasis en las respuestas tanto psicológicas 

como conductuales. 

Barradas (2018) señala que el estrés trae consigo diversas consecuencias 

para el bienestar físico y psicológico, así también al desempeño profesional y 

educativo del individuo; además de experimentar inquietud y aflicción, lo cual podría 

inducir al desarrollo de trastornos individuales, desorganización familiar y social. 

Melgosa (1995) describe las características del estrés en tres áreas: 

Área Cognitiva: El individuo tiende a perder la capacidad de atención, por 

ende, la memoria a corto y largo plazo disminuye. Además, el procesamiento del 

pensamiento no es organizado, siendo poco racional y no consecuente. Si sucede 

una situación problema inesperada, la reacción de la persona ante esta será 

impredecible.  
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Área Emotiva: El individuo presenta problemas para estar tranquilo o calmado, 

dificultades que se ven en el aspecto físico o emotivo. Puede haber posibilidad de 

hipocondría (trastorno de ansiedad por enfermedad), disminución de la paciencia y 

poca tolerancia. Se ve incrementado el decaimiento y desaliento. 

Área Conductual: Se presencia entusiasmo disminuido por actividades que 

antes le generaban placer, incremento de uso de drogas, bebidas alcohólicas, 

cafeína y otros. Por otro lado, los horarios de descanso se ven variados con 

tendencia al insomnio o hipersomnia. Con respecto a las relaciones interpersonales, 

el individuo culpará a otras personas y se incrementará la conducta de desconfianza. 

Aparecen conductas no propias del individuo, estas pueden ser tics, ideas o 

reacciones extrañas.  

El estrés académico hace referencia al malestar físico y psicológico, que 

experimentan los estudiantes, en donde los estresores están relacionados con 

actividades del ámbito educativo (Ramos et al. 2020), así como también en las 

relaciones interpersonales que pueden causar efectos diversos en cada estudiante 

(Manrique-Millones et al., 2019).  

El estrés académico, puede afectar en diversas áreas, tales como emocional, 

cognitivo y fisiológico (Toribio-Ferrer & Franco-Bárcenas, 2016). De acuerdo con 

Maceo et al. (2013) afirman que las primeras consecuencias pueden no ser tomadas 

en cuenta con la debida importancia, entre estas se encuentran una disminución o 

dificultad para concentrarse, fatiga intelectual, inapetencia o desgano para realizar 

las tareas, disminución en el rendimiento mental y físico, ansiedad, angustia 

irritabilidad, poca confianza en uno mismo entre otras. En el ámbito físico, se pueden 

presentar dolores de cabeza constantes, fatiga crónica, dolores musculares, 
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alteración en el sueño, temblores o tics nerviosos, problemas digestivos o acidez 

estomacal. 

Modelo Sistémico-Cognoscitivo del Estrés Académico: 

Barraza (2006) construye el modelo sistémico-cognoscitivo, el cual está 

basado en la Teoría de la modelización sistémica y el modelo transaccional del 

estrés, este paradigma está compuesto por dos perspectivas, la sistémica y la 

cognoscitiva: 

La perspectiva sistémica indica que todo supuesto constituye a un sistema por 

más pequeño que este pueda ser, además considera que los seres humanos son 

sistemas abiertos ya que están en constante dinámica con el ambiente interno y 

externo, teniendo un flujo tanto de entrada como de salida que persiste en el tiempo, 

permitiendo así encontrar un balance sistémico.  

La perspectiva cognoscitiva según Barraza (2006), refiere que esta ayuda a 

entender la relación que se da entre un sistema abierto, su ambiente y la interacción 

entre el flujo de entrada y salida. Barraza presenta tres secuencias: 

Relación entre persona-entorno, la cual se da en base a tres elementos que 

son: las situaciones estresantes (input), el significado que se le atribuye a dicha 

situación y la activación del organismo (desequilibrio), este último es emitido como 

respuesta ante el primer elemento y hace referencia a las situaciones estresantes. 

Los seres humanos crean valoraciones cognitivas a las situaciones con un 

potencial estresante y evalúan los recursos con los que cuenta para poder afrontarlos 

(output), las valoraciones que se pueden otorgar se dividen en tres tipos: las neutras 

en la cual las situaciones no imponen a los individuos a actuar, las positivas en la 
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cual las situaciones son relativamente convenientes para que el individuo pueda 

conservar el balance y además este posee con los recursos para actuar y por último 

las negativas, en la cual el individuo valora la situación estresante como una pérdida, 

amenaza, desafío o a cualquier relación con emociones negativas, todo esto será 

relativo ya que dependerá de los recursos con los que cuenta el individuo, esto puede 

provocar un desequilibrio y llevar a las personas a actuar de manera obligatoria. 

Por último, no hay balance entre las situaciones estresantes y los recursos 

que poseen los individuos para poder confrontarlos, por ello algunas veces, el estrés 

exige o impone el uso de otras estrategias para enfrentar dichas situaciones. 

Así mismo este autor plantea dos niveles, el general y el particular, siendo 

estos la universidad o institución y el salón de clase respectivamente. Lo 

correspondiente al primer nivel, está relacionado con los aspectos de la institución y 

las demandas que exige, tales como: respetar los horarios y calendarios ya 

establecidos, involucramiento de las prácticas curriculares, entre otros; el segundo 

nivel, está relacionado a lo particular, que hace referencia al salón de clases, se 

encuentran demandas (input) impuestas por los profesores o el grupo. Todas estas 

demandas imponen al alumnado a actuar con sus propios recursos (output), 

pudiendo generar un equilibrio o de lo contrario serán percibidas como amenazas 

(desequilibrio) (Barraza, 2006). 

1.1.2 Personalidad  

Según Costa y McCrae (1999) definen la personalidad como aquel estilo 

independiente de cada persona, que tiene carga emocional y de experiencias, 

explicándolo mejor a través del modelo de los cinco factores: Neuroticismo, 

extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. Además, también puede ser 
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considerada como una organización dinámica de la sumatoria de cuatro aspectos: 

carácter, temperamento, intelecto y físico. La personalidad conforma aquellos tipos 

de conductas que son diferentes en cada individuo, así como también en relación 

con los sentimientos, emociones y pensamientos.  

Por otro lado, Millon (1998) mencionó que la personalidad es una estructura 

compleja de particularidades psicológicas, que generalmente son involuntarias, no 

conscientes y complicadas de modificar, que son manifestadas automáticamente en 

la mayor parte de la funcionalidad de la persona. 

Según el modelo teórico de los cinco grandes, McCrae et al., (2002) 

consideran a la personalidad como un rasgo propio del ser humano, que es de ente 

biológico, pero con influencia ambiental. Cupani et al. (2017) señalan que el modelo 

de los Cinco Grandes es uno de los explican la personalidad y que, además, es el 

que menos limitaciones con respecto al consenso tiene. Ter (1996) por otro lado 

afirma “Las diferencias individuales en la personalidad son retratadas en cinco 

dimensiones, así una persona específica puede ser descrita con un perfil de puntajes 

en cinco dimensiones.” (p.132).  

Costa y McCrae (1999) empiezan definiendo la personalidad como una 

“organización dinámica” que armoniza las acciones y experiencias de las personas, 

que se explica a través de los factores: O (Apertura), C (Responsabilidad), E 

(Extraversión), A (Amabilidad) y N (Neuroticismo). 

Apertura (O): Sánchez y Ledesma (2007) lo definen como la “Amplitud, 

profundidad, y permeabilidad de la conciencia, y motivación activa por ampliar y 

examinar la experiencia” (p.14). McCrae y John (1992) señalan dos conceptos 

fundamentales dentro de este factor: la creatividad y la flexibilidad, que, al darse en 
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un nivel elevado, denota en la persona mayor capacidad para flexibilizarse ante 

nuevos puntos de vista, incluyendo mayor reestructuración y aceptación. 

Ter (1996) denota que las facetas dentro de la dimensión Apertura son las 

acciones, juicios y valores, teniendo en consideración el papel importante de la 

cultura. Además de ello, los rasgos con relación a este factor son “la Flexibilidad o 

Apertura Mental, Sensatez o Sabiduría, Perspicacia, Reflexión o Meditación” 

(Hernández, 1997, p.4). 

Responsabilidad (C): Es definido como el “grado de organización, 

persistencia, control y motivación en la conducta dirigida a metas” (Sánchez & 

Ledesma, 2007, p.14). Las facetas de esta dimensión están con relación a “la 

competencia, orden, obediencia, lucha por el logro, autodisciplina y reflexión” (Ter, 

1996, p. 136). Hernández (1997) afirma que también hay conductas que pueden 

verse expresadas en este factor como las personas perseverantes, que tienen un 

grado elevado de disciplina y organización, y la constancia en sus acciones.  

Extraversión (E): Sánchez y Ledesma (2007) lo conceptualizan como la 

“cantidad e intensidad de las interacciones interpersonales, nivel de actividad, 

necesidad de estimulación y capacidad para la alegría” (p.14). Ter (1996) señala las 

facetas de la presente dimensión: “afecto, gregarismo, asertividad, actividad, 

búsqueda de emociones, emociones positivas” (p.136). Además de ello, una persona 

con extraversión a nivel alto denota energía, entusiasmo para con los demás y tiende 

a rasgos más sociales e interpersonales (Hernández, 1997). 

Amabilidad (A): Sánchez y Ledesma (2007) definen a este factor como 

“Calidad de las interacciones que una persona prefiere, en un continuo que va de la 

compasión al antagonismo” (p.14). Dentro de este factor, existen facetas, las cuales 
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están determinadas como: “confianza, honradez, altruismo, cumplimiento, modestia, 

sensibilidad” (Ter, 1996, p.136). Hernández (1997) señala que las conductas que 

podrían definir este factor son aquellas en que la persona demuestre bondad, brinde 

seguridad, que sea condescendiente en su modo de ser y que denote educación. 

Neuroticismo (N): Se define como la “Tendencia a experimentar emociones 

negativas y pensamientos irracionales; capacidad para controlar impulsos y 

situaciones de estrés” (Sánchez & Ledesma, 2007, p.14). Costa y McCrae (1980) 

explican el Neuroticismo como “inestabilidad emocional” o cuán predispuesta está 

una persona a vivenciar sentimientos no positivos como la tristeza o enojo. Así como 

también, una dificultad en la regulación de emociones que se relacionan al estrés 

académico y depresión (Schmidt et al. 2013, como se citó en You et al., 2022; 

Valencia & Christian, 2022). 

Ter (1996) señala las facetas incluidas en la dimensión Neuroticismo: 

“Ansiedad, hostilidad colérica, depresión, timidez, impulsividad, vulnerabilidad” 

(p.136). Por lo contrario, tener niveles bajos en este factor implicaría la existencia de 

rasgos de tranquilidad, armonía en el aspecto emocional, sin presencia de labilidad 

o cambio constante alguno (Hernández, 1997). 

1.1.3 Inteligencia Emocional 

Hernández y Silva (2021) mencionan que la inteligencia emocional es un 

conjunto de destrezas asociadas al control de las emociones, sobre todo en 

situaciones de estrés con el fin de distinguir, entender y manejar momentos de 

inquietud y conflicto. Además, Mora (2022) señala que la inteligencia emocional se 

trata del empleo instruido de las emociones, siendo voluntario y teniendo la finalidad 

de dirigir la conducta y razonar de forma que haya progreso en los resultados.  
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Según Bar-On (2006) la inteligencia emocional está conformada por las 

competencias, aptitudes y facilidades emocionales y sociales que posee una 

persona, que se ve reflejado a través de una correcta comprensión hacia uno mismo 

y hacia los demás, también hay una facilidad para expresarse, relacionarse y hacer 

frente a las situaciones diarias, siendo parte de las cinco dimensiones: intrapersonal, 

adaptabilidad, manejo de estrés, interpersonal, y ánimo general.  

Bar-On (2006) describe las cinco dimensiones de la inteligencia emocional: 

Intrapersonal, comprender y manifestar las emociones; interpersonal, entender 

emociones de los demás e interactuar; manejo del estrés, responder a situaciones 

difíciles; adaptabilidad, brindar respuestas de solución adecuadas en momentos de 

mudanza; y estado de ánimo general, centrado en el disfrute de momentos. 

Domínguez (2016) refiere que la inteligencia emocional es percibida como un 

constructo muy importante que nos permite identificar las diferencias individuales con 

relación a la regulación emocional. Domínguez et al. (2017) concluyeron que la IE es 

un factor importante en los procesos de adaptación a nivel social que la persona 

experimenta.  

Perspectiva teórica de Inteligencia Emocional: 

Desde el enfoque mixto, Bar-On (2010) menciona que la inteligencia 

emocional está conformada por competencias y habilidades socioemocionales que 

permiten identificar si las personas expresan, entienden y comprenden de manera 

adecuada sus emociones y la de los demás, esto permite saber el proceso de 

afrontamiento ante las exigencias y desafíos del día a día.  

Este enfoque parte del modelo de Goleman y Bar-On (1995, 1997), ambos 
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autores indican que, al referirnos a la inteligencia emocional, este estaría 

influenciado por rasgo de la personalidad como el control de impulsos, confianza, 

motivación, ansiedad, manejo de estrés, asertividad, tolerancia a la frustración y 

perspectiva.  

Conceptualización según autores: 

Según Goleman:  

García y Giménez (2010) indican que Goleman es quien hace referencia a la 

existencia del término Cociente Emocional (CE) el cual tiene el papel de 

complementar el Cociente Intelectual (CI), esta relación se ve reflejada en la relación 

mutua que realizan.  

Los componentes que forman parte de la IE según Goleman (1995): 

Conciencia de uno mismo, este consiste en el conocimiento que tienen las 

personas hacia sus estados internos, nuestras habilidades, capacidades e 

intuiciones. Autorregulación, hace énfasis en el control que puede tener una persona 

hacia sí mismo. Motivación, es considerada como una tendencia emocional que 

dirige o ayuda a alcanzar objetivos. Empatía, hace referencia a la facultad de tener 

conciencia ante los sentimientos, necesidades o preocupaciones de las personas, 

permitiendo así poder entender sus situaciones. Habilidades sociales, es la aptitud 

que tienen las personas para poder responder de manera adecuada ante los demás. 

Modelo de Bar-On: 

Bar-On (1997) Refiere que el presente modelo está constituido por distintos 

aspectos: Componentes intrapersonales, interpersonal, del estado de ánimo en 

general, adaptabilidad y manejo de estrés. 



22 
 

Los componentes intrapersonales constan de cinco apartados, siendo estos: La 

asertividad que es la considerada como la capacidad o competencia que permite a 

los individuos manifestar o exteriorizar sus sentimientos, creencias o lo que desean, 

sin dañar a los demás es decir de manera correcta, no destructiva, la comprensión 

emocional de sí mismo la cual se relaciona con la habilidad de poder entender 

diversos sentimientos y emociones, así también diferenciarlas y poder saber la causa 

de éstas, el autoconcepto que es definida como una capacidad de los individuos que 

les permite comprenderse y aceptarse así mismo, en todas las áreas, tanto las 

positivas como en las negativas y también en las limitaciones que uno tenga, la 

autorrealización que se refiere a la capacidad para realizar lo que realmente puedes, 

deseas y disfrutas hacer y por último está la independencia, es considerada como la 

aptitud para poder autodirigirse, sentirse seguro de sí mismo y poseer independencia 

emocional al momento de tomar decisiones. 

Los componentes interpersonales, se tiene la empatía, esta permite entender y 

valorar los sentimientos y emociones de las otras personas, así también existe el 

compromiso social, que es la habilidad que permite tener un compromiso de 

cooperación y aporte con un grupo social, por último, las relaciones interpersonales, 

siendo esta la capacidad para instaurar y conservar relaciones agradables, estas se 

pueden dar por una cercanía emocional. 

Componentes de adaptabilidad, entre estos tenemos solución de problemas, es 

la capacidad que permite reconocer y determinar las dificultades para así crear 

soluciones ante estas; la prueba de la realidad es considerada como la competencia 

que otorga una valoración entre lo que experimentas y lo que en realidad existe y 

por último la flexibilidad siendo esta la que permite al ser humano adaptar o modificar 

sus emociones, pensamientos y conductas según las necesidades del contexto. 
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Componente del manejo de estrés, entre estos encontramos la tolerancia al 

estrés y el control de los impulsos, la primera hace referencia a la capacidad para 

tolerar adversidades, acontecimientos estresantes o fuertes emociones y la segunda 

es la destreza que tienen los individuos para dominar sus emociones ante cualquier 

circunstancia. 

Componentes del estado de ánimo general, este se hace referencia a la felicidad, 

esta es definida como la capacidad que permite sentir placer con la vida que lleva 

cada uno y el optimismo que es considerada como la habilidad que nos permite 

juzgar o apreciar desde un punto positivo o favorable a las situaciones que se 

presenten. 

1.2. Evidencias Empíricas  

Las investigaciones que forman parte de este apartado fueron halladas en 

diversas bases de datos y seleccionadas de manera precisa, ya que cuentan con 

características relevantes para la investigación, tales como: población estudiada, el 

estrés académico, personalidad e inteligencia emocional, y la relación de estas. 

1.2.1. Nacionales 

Domínguez (2018) determinó la influencia de la inteligencia emocional y la 

personalidad sobre estrategias cognitivas de regulación emocional. El estudio estuvo 

conformado por 534 universitarios de la carrera de psicología. Las pruebas aplicadas 

para llevar a cabo esta investigación fueron la escala de Estrategia Cognitiva de 

Regulación Emocional (CERQ-18), la escala de Inteligencia Emocional (EQ-i-M20) y 

el cuestionario de Personalidad (BFI-15). Los resultados señalan que los factores de 

personalidad y la Inteligencia Emocional tienen una consecuencia diferenciada y 



24 
 

significativa en las diferentes estrategias de regulación emocional que poseen cada 

individuo. 

Quiliano y Quiliano (2020) determinaron la relación entre inteligencia 

emocional y estrés académico en 320 estudiantes de enfermería, para el cual se 

hicieron uso de los siguientes instrumentos: Inventario de Inteligencia Emocional de 

BarOn y el Inventario SISCO del estrés académico. Con relación a los resultados, 

estos indican que pese a no encontrarse asociación entre inteligencia emocional y la 

frecuencia de estrés académica, se puede indicar que las dimensiones de inteligencia 

emocional, si están asociadas con episodios de estrés precedentes. 

Montenegro (2020) determinó el papel protector de la Inteligencia Emocional 

ante la ansiedad, depresión, estrés académico y burnout académico. La muestra 

estuvo conformada por 332 universitarios de la facultad de humanidades. Se aplicó la 

escala de Inteligencia Emocional de Wong-Law (WLEIS), Depresión PHQ-9 (Patient 

Health Questionnaire), Inventario de Ansiedad ante Exámenes-Estado (TAI-Estado) 

y el Ítem único de burnout (IUB). Los resultados obtenidos demuestran que la 

inteligencia emocional posee un factor protector ante el estrés académico, depresión, 

ansiedad y burnout. 

Lacherres (2022) estableció la relación que hay entre inteligencia emocional y 

estrés académico en estudiantes de quinto año de secundaria de un colegio particular 

ubicado en Piura, la muestra estuvo conformada por 179 alumnos. Los instrumentos 

aplicados fueron: Inventario Ice de Bar-On de inteligencia emocional y el Inventario 

SISCO SV-21 de estrés académico. Como resultado, se obtuvo que existe correlación 

entre las variables estudiadas, evidenciando que, a mayor inteligencia emocional 

existen mayores recursos para el afrontamiento al estrés académico. 
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1.2.2. Internacionales 

En Chile, Barraza-López, Muñoz-Navarro y Behrens-Pérez (2017) 

determinaron el grado de relación entre las ramas de la inteligencia emocional 

autopercibida, los síntomas depresivos-ansioso y estrés, reportados por estudiantes 

universitarios de primer año de medicina. La muestra fue conformada por 106 

estudiantes del primer año de la carrera de medicina. Se emplearon los instrumentos 

de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24) y la escala de depresión, ansiedad y 

estrés (DASS-21). Los resultados señalan que a menor nivel de depresión-ansiedad 

y estrés implicaría mayor percepción para el entendimiento y manejo de las 

emociones. 

Cuartero (2017) analizaron el perfil psicológico mediante las variables de 

personalidad, inteligencia emocional, resiliencia, estrategias de afrontamiento al 

estrés y los valores, esto se llevó a cabo con 434 estudiantes de enfermería de una 

universidad estatal y una privada. Se emplearon las siguientes pruebas: Inventario de 

Ansiedad STAI E-R, Cuestionario TEIQue-SF, Inventario de Respuestas de 

Afrontamiento de Moos para Adultos (CRI-A), Cuestionario RAS (Resilience Appraisal 

Scale), Inventario Eysenck de Personalidad EPI y Cuestionario de Valores 

Personales. Los resultados refieren que el neuroticismo está asociado a un peor 

afronte ante eventos que producen estrés, siendo este un predictor de estrategias de 

afrontamiento por evitación, así mismo, se identificó que la inteligencia emocional y la 

personalidad resiliente aumentan la eficacia académica percibida y finalmente la 

inteligencia emocional se desenvuelve como variable intermediaria, disminuyendo los 

niveles entre ansiedad y afrontamiento al estrés, favoreciendo a estrategias de 

afrontamiento por aproximación. 

Álvarez-Cabrera, Castillo-Araya, Cerezo-Robles y Fernández-Ñave (2018) 

describieron y relacionaron los índices de inteligencia emocional, síndrome de 



26 
 

burnout, estrés percibido y engagement en 117 alumnos, la prueba utilizada fue la de 

Burnout Inventory-Student Survery (MBI-SS). Los resultados indicaron que la 

inteligencia emocional actúa como mediador ante la prevención de aparición de 

burnout académico y estrés percibido. 

Berrios, Martos-Montes y Martos-Luque (2020) analizaron el rol del género y 

su conexión entre la inteligencia emocional, estrés académico y satisfacción con la 

vida, para lo cual trabajaron con 333 estudiantes, a los cuales les aplicaron la Escala 

de Inteligencia Emocional de Wong-Law (WLEIS), Burnout Inventory-Student Survery 

(MBI-SS) y Escala de Satisfacción de con Vida (SWLF). Los resultados indican que 

la inteligencia emocional es un recurso personal “protector” del estrés académico con 

mayor presencia en las mujeres, sin embargo, con relación a los hombres, la 

inteligencia emocional actúa como un efecto beneficioso para la satisfacción vital. 

1.3. Planteamiento del problema 

A raíz de la aparición del virus Covid-19, se han producido diferentes cambios 

en la sociedad debido a su alto nivel de contagio, los métodos empleados para la 

reducción de la propagación fue el aislamiento social, distanciamiento social, uso de 

mascarillas y evitar aglomeraciones (OMS,2020) causando un impacto directo en el 

área de salud mental de la población, siendo estos ansiedad y depresión en un 46%, 

depresión 22% y estrés postraumático en un 17% (Tamayo et al., 2020). Por otro lado, 

el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2021) señaló que la salud mental se vio 

altamente comprometida a raíz de las difíciles situaciones que la pandemia ha traído 

consigo, siendo el 52.2% de habitantes de Lima Metropolitana que padecen estrés en 

niveles de moderado a severo (párr. 3). 
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Gonzáles (2020) menciona que el estrés ha sido normalizado en estos últimos 

años, debido a diversos factores como la globalización, tecnología, economía, entre 

otros; sin embargo, esa llamada normalidad ha sufrido un cambio abrupto como 

resultado de la pandemia por covid-19. Uno de esos cambios fue el funcionamiento 

en las instituciones académicas a nivel mundial; por lo que, los alumnos se vieron en 

la necesidad de adaptarse radicalmente a un nuevo sistema educativo (Babicka-

Wirkus et al., 2021). 

Hernández (2016) refiere que los índices del estrés académico han 

incrementado, considerando la adolescencia como una de las etapas iniciales. 

Tomando en cuenta los factores causales como: saturación de tareas, presión 

excesiva del entorno, periodo de exámenes y presentaciones de trabajos (Martínez, 

2019), así como también, la inflexibilidad de los docentes y mala orientación por parte 

de las universidades (Rosario-Rodríguez et al., 2020). Por último, debido a un proceso 

de adaptación a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, se ocasionan nuevos 

estresores, tales como: temor irracional al contagio y el distanciamiento social lo que 

conduce al confinamiento e incertidumbre (Gonzáles, 2020). 

Martínez (2019) refiere que el estrés académico puede ser manifestado de 

manera física, tales como: dolor de espalda, taquicardia, aumento o reducción del 

apetito, insomnio y dolor de cabeza; manifestaciones psicológicas, tales como: 

irritabilidad, ansiedad, dificultad de concentración e inquietud; y por último las 

manifestaciones conductuales, tales como: inasistencias, tendencias de consumo de 

algunas sustancias, tales como: café y energizantes, aislamiento social y usos de 

farmacológicos. Respecto a lo que trajo consigo la pandemia, según un estudio 

realizado en Perú se aprecia que las reacciones más significativas en estudiantes 
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universitarios fueron: fatiga, percepción insuficiente de los propios recursos, 

disminución de la motivación y trastornos del sueño (Apaza et al., 2020). 

En relación con la interacción entre las variables de personalidad, estrés 

académico e inteligencia emocional, esta última, es considerada un factor protector 

(Montenegro, 2020 & Berrios et al., 2020) y a la vez un factor moderador frente al 

estrés académico (Cuartero, 2017 & Álvarez-Cabrera et al., 2018). Además, estudios 

indican que, ante mayor comprensión y manejo de emociones, se experimentan 

menores niveles de estrés (Barraza-López et al., 2017). Finalmente, en relación entre 

personalidad y estrés académico, se encontró que la dimensión Neuroticismo estaría 

asociada a un estilo de afrontamiento por evitación a situaciones estresantes 

(Cuartero, 2017). 

Finalmente, considerando el contexto actual de covid-19 y el incremento del 

índice de estrés académico, se abordaron los factores causales del estrés académico 

en universitarios, así como, las consecuencias físicas, psicológicas y conductuales, y 

las estrategias de afrontamiento, además del impacto de las dimensiones derivadas 

de la personalidad e inteligencia emocional. Por ello, resulta pertinente investigar la 

relevancia del estrés académico, la inteligencia emocional y personalidad de la 

población universitaria. Ya que actualmente, existen pocas investigaciones en 

estudiantes de la carrera de psicología en el contexto nacional. 

Debido a lo descrito se formula el siguiente problema de investigación: ¿Puede 

predecirse el estrés académico a partir de determinadas dimensiones de 

Personalidad e Inteligencia Emocional en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar si la Personalidad e Inteligencia Emocional pueden ser predictores 

del Estrés Académico en estudiantes universitarios de Psicología de una universidad 

privada de Lima Metropolitana. 

1.4.2. Objetivos específicos  

Determinar las dimensiones de personalidad que pueden ser un factor 

predictor de la dimensión input del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Identificar las dimensiones de personalidad que pueden ser un factor predictor 

de la dimensión indicadores generales del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Señalar las dimensiones de personalidad que pueden ser un factor predictor 

de la dimensión output del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Establecer las dimensiones de Inteligencia Emocional que pueden ser un factor 

predictor de la dimensión input del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Determinar las dimensiones de Inteligencia Emocional pueden ser un factor 

predictor de la dimensión indicadores generales del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Distinguir las dimensiones de Inteligencia Emocional pueden ser un factor 

predictor de la dimensión output del Estrés Académico en estudiantes universitarios 

de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 
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1.5. Hipótesis  

1.5.1. Hipótesis general 

La Personalidad e Inteligencia Emocional pueden predecir el Estrés 

Académico en estudiantes universitarios de Psicología de una universidad privada de 

Lima Metropolitana.  

1.5.2. Hipótesis específicas  

Algunas dimensiones de personalidad pueden ser un factor predictor de la 

dimensión input del Estrés Académico en estudiantes universitarios de Psicología de 

una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Algunas dimensiones de personalidad pueden ser un factor predictor de la 

dimensión de indicadores generales del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Algunas dimensiones de personalidad pueden ser un factor predictor de la 

dimensión output del Estrés Académico en estudiantes universitarios de Psicología 

de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Algunas dimensiones de Inteligencia Emocional pueden ser un factor predictor 

de la dimensión input del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Algunas dimensiones de Inteligencia Emocional pueden ser un factor predictor 

de la dimensión indicadores generales del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Algunas dimensiones de Inteligencia Emocional pueden ser un factor predictor 

de la dimensión output del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 
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1.5.3. Variables de Estudio y Definición Operacional de las Variables 

Estrés Académico 

Definición Constitutiva: El estrés académico como las molestias que el 

alumno experimenta a raíz de factores físicos, emocionales y/o ambientales que 

generan tensión en las competencias personales para hacer frente al entorno escolar 

en el rendimiento académico, resolución de problemas, etapa de exámenes y 

relaciones interpersonales (Martínez & Díaz, 2007). 

Definición Operacional: Esta variable es definida por puntuaciones obtenidas 

en el Cuestionario de Estrés Académico - SISCO (Barraza, 2006) adaptado en Perú 

por (Manrique-Millones et al., 2019) que mide tres dimensiones con sus respectivos 

ítems: Input - Estímulos estresores (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), Desequilibrio (11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) y Output - Estrategias de estrés (26, 

27, 28, 29, 30 y 31) con la opciones de respuestas tipo likert: 1. Nunca, 2.Rara vez, 

3.Algunas veces, 4.Casi siempre y 5.Siempre. 

Personalidad 

Definición Constitutiva: La personalidad es un conjunto de predisposiciones 

conductuales que inciden en los pensamientos, emociones y acciones, este de causa 

biológica y se va desenvolviendo a partir de la niñez hasta la adultez (Costa & McCrae, 

1999). 

Definición Operacional: Esta variable es definida por puntuaciones obtenidas 

en el cuestionario Big Five Inventory - John, Donahue, y Kentle (1991) validado en el 

Perú por Domínguez, Merino, Zamudio y Guevara (2018) el cual es medido a través 

de 5 dimensiones y sus respectivos ítems: Apertura (5, 10, 12, 17, 20, 23, 31, 36, 39 

y 44), responsabilidad (3, 8, 14, 18, 21, 25, 29, 34 y 42), extraversión (1, 6, 11, 16, 27, 

32, 40, 43), amabilidad (2, 7, 13, 22, 24, 28, 33, 37, 41) y neuroticismo (4, 9, 15, 19, 
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26, 30, 35, 38) con la opción de respuesta tipo likert: 1.Muy en desacuerdo, 

2.Ligeramente en desacuerdo, 3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4.Ligeramente de 

acuerdo y 5.Muy de acuerdo. 

Inteligencia Emocional 

Definición Constitutiva: La inteligencia emocional es definida como un grupo 

de aptitudes, destrezas y competencias no cognitivas que contribuyen a la propia 

destreza de uno mismo para afrontar de manera óptima los aspectos del entorno (Bar-

On, 1997). 

Definición Operacional: Definida por las puntuaciones obtenidas en el 

Cuestionario Brief Emotional Intelligence Inventory for Senior Citizens (EQ-i-M20), 

adaptado en Perú por Domínguez et al. (2017), que mide cinco dimensiones con sus 

respectivos ítems: Interpersonal (1, 5, 13 y 19), intrapersonal (3, 7, 10 y 16), 

adaptabilidad (6, 9, 11 y 14), manejo de estrés (2, 8, 12 y 18) y estado de ánimo 

general (4, 15, 17 y 20) con la opción de respuestas tipo likert 1.Nunca me pasa, 2.A 

veces me pasa, 3.Casi siempre me pasa y 4.Siempre me pasa. 



 

 
 

VI1 

VI2 

VD3 

CAPÍTULO 2: MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación tiene el diseño predictivo transversal con regresión lineal, 

que según Ato, López y Benavente (2013) ya que busca explicar la relación entre 

Personalidad, Inteligencia Emocional y Estrés Académico. 

 

 

 

   

 

V1: Personalidad. 

V2: Inteligencia Emocional. 

V3: Estrés académico. 

2.2 Participantes 

Esta investigación tuvo por población a estudiantes universitarios, y la muestra 

estuvo constituida por 190 estudiantes de la carrera de Psicología de una universidad 

privada de Lima Metropolitana. Cabe mencionar que la muestra fue seleccionada a 

través del procedimiento no probabilístico (Hernández et al., 2010), ya que esta se 

rigió bajo las demandas de la investigación. Los criterios de inclusión fueron: 

estudiantes peruanos de ambos sexos, que estudian psicología en una universidad 

privada, entre 18 a 40 años; y los criterios de exclusión fueron: estudiantes de otras 

carreras universitarias, estudiantes de nacionalidad extranjera y estudiantes de 

universidades públicas. 



 

 
 

2.3 Medición 

2.3.1 Cuestionario de Estrés Académico - SISCO 

El cuestionario de Estrés académico - SISCO elaborado por Barraza (2006), 

adaptado en Perú por Manrique-Millones et al. (2019). Tiene como finalidad medir el 

estrés académico en los estudiantes, este cuenta con 31 ítems que se distribuyen de 

la siguiente manera: 

Los dos primeros ítems, permiten identificar si los encuestados son candidatos 

para resolver el cuestionario o no, el primero tiene el modo respuesta dicotómica, es 

decir se debe marcar sí o no, este es el primer filtro, la segunda pregunta que tiene 

como respuesta una escala tipo Likert con los valores del 1 al 5, siendo 1 poco y 5 

mucho, este permite medir la intensidad que perciben las personas ante el estrés 

académico. 

Posteriormente se divide en tres componentes, el primero Identificar estímulos 

estresores (input) el cual cuenta con 8 ítems, el segundo son los síntomas 

(indicadores de desequilibrio sistémico), este cuenta con 15 ítems y finalmente las 

estrategias de afrontamiento (output) el cual consta de 6 ítems que ayudan a 

reconocer las estrategias de afrontamiento que poseen los individuos. Estos ítems 

tienen como respuesta un escalamiento tipo Likert de 5 valores (nunca, rara vez, 

algunas veces, casi siempre y siempre) 

Este cuestionario puede ser evaluado de manera individual o colectiva, además el 

tiempo para su resolución es de 10 a 15 minutos. Así mismo este cuenta con un 

análisis factorial confirmatorio buenos ajustes de los datos, con RMSEA = .050, (IC 

90% = .046 – .054) CFI = .95 y SRMR = .062 (Manrique-Millones et al., 2019).   
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2.3.2 Cuestionario Big Five Inventory 

El Big Five Inventory fue creado en Estados Unidos por John, Donahue, y 

Kentle (1991) validado en el Perú por Domínguez et al. (2018), está compuesta por 

44 ítems que evalúan los cinco factores, siendo esta extraversión, el cual está 

compuesto por 8 ítems, amabilidad, compuesto por 9 ítems, responsabilidad, por 9 

ítems, neuroticismo por 8 ítems y por último apertura el cual consta de 10 ítems. Así 

mismo se indica que cada ítem cuenta con las siguientes alternativas, 1. Muy en 

desacuerdo, 2. Ligeramente en desacuerdo, 3. Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 4. 

Ligeramente de acuerdo y 5. Muy de acuerdo. Para la calificación se necesita obtener 

las puntuaciones, para ello se debe emplear una suma simple de los ítems, es decir 

que a mayor puntaje existe mayor presencia del atributo. Este cuestionario se puede 

evaluar de manera individual o colectiva. En el análisis obtuvo un resultado de 

confiabilidad a promedio de α = .78 (Domínguez et al., 2018). 

2.3.3 Cuestionario Brief Emotional Intelligence Inventory for Senior Citizens 

(EQ-i-M20) 

El cuestionario Brief Emotional Intelligence Inventory for Senior Citizens (EQ-i-

M20), el cual es adaptado en Perú por Domínguez, Merino y Gutiérrez (2017), este 

es proveniente del EQ-i: YV (Bar-On & Parker, 2000). Este instrumento busca medir 

la inteligencia emocional a partir de las 5 dimensiones originales del modelo mixto el 

cual son: intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y ánimo 

general, esta versión adaptada al Perú consta de 20 ítems con tipo de respuesta 

escala Likert el cual son: Nunca me pasa, A veces me pasa, Casi siempre me pasa, 

y Siempre me pasa. Por otro lado, en la calificación se puede indicar que los 

resultados de las puntuaciones son directos en todas las subescalas, excepto en el 

manejo del estrés puesto que en esta se haría de forma inversa es decir de mayor 

puntuación evidenciaría menor manejo del estrés. La evaluación de este instrumento 
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puede ser de manera individual o colectiva, así mismo tiene una duración entre 10 y 

15 minutos. En el análisis de estructura interna presentó índices de ajustes adecuados 

SBχ² (160) =225.863 (p<.01), CFI=.984, RMSEA=.035 (IC 90%=.024, .045), 

SRMR=.070 (Domínguez et al., 2018). 

2.4 Procedimiento 

Para el proceso de evaluación se empezará un acuerdo de aplicación virtual 

para cada evaluado, en la cual se solicitará autorización de este, mencionando los 

objetivos de la investigación e información pertinente con la finalidad de que sean 

parte de la muestra. La encuesta empezará con el consentimiento informado, 

realización de la ficha sociodemográfica y posteriormente la aplicación de 

cuestionarios, siendo el enlace de evaluación elaborado en Google Forms y 

distribuido a través de redes sociales como Facebook, Facebook Messenger y 

WhatsApp. 

2.5 Aspectos Éticos 

Los aspectos éticos que se tomarán en consideración son la utilización de 

instrumentos validados y adecuados para la muestra, estos tendrán autorización de 

los autores, además del consentimiento informado donde se comunicarán las 

características y finalidad del estudio, también se garantiza la veracidad de los 

resultados, puesto que no se realizarán modificaciones de ellos, así como también la 

confidencialidad de los datos y anonimato de los participantes.  

2.6 Análisis de Datos 

El proceso de análisis de datos se realizó mediante la transcripción de la 

información recopilada del formulario de Google al programa de Excel, para este se 

asignó valores numéricos a cada respuesta obtenida. Posteriormente, este fue 
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exportado al programa estadístico Jamovi versión 1.6.9, lo que permitió llevar a cabo 

el análisis. 

Se realizó el análisis de confiabilidad mediante el alfa de Cronbach de cada 

instrumento donde datos mayores o iguales a .70 serían considerados aceptables 

dentro de la consistencia interna (Celina y Campo, 2005). Sin embargo, existen datos 

dentro del resultados que están por debajo de ese rango (.65) el cual no serán 

exonerados ya que la aceptación de esta, depende de la cantidad de ítems y número 

de participantes (Ponterotto & Ruckdeschel, 2007).  

Además, se examinaron las variables a razón de su media (M), mediana (Mdn), 

desviación estándar (DE), asimetría (g1), curtosis (g2) y Shapiro Wilk (SW), siendo la 

curtosis (g2) la determinante para el uso del tipo de estadística paramétrica ya que 

los valores se encuentran dentro de +/- 2 indicando que los datos se aproximan a la 

distribución normal, empleando así el coeficiente de correlación de Pearson. Por otro 

lado, para el estudio de la correlación, los valores de interpretación fueron: Bajo (+/- 

.30), Promedio (+/- .50), y Alta (+/- .70) y para la magnitud del efecto (ME) se obtienen 

a través de R-cuadrado, en la cual la varianza compartida se estableció en pequeño 

(r2=.01), moderado (r2=.09) y grande (r2=.25) (Ferguson, 2009). 

Finalmente, se realizó el Análisis de regresión lineal, con el fin de verificar la 

variabilidad de las puntuaciones, analizando los siguientes datos: R2 el cual se 

interpretan .02 (pequeña), .15 (mediana) y .35 (grande). También se analizó el 

coeficiente beta (β) el cual indica como aumentará la variable dependiente a causa 

del incremento en las variables independientes en donde los valores de .20 indica una 

mínima necesaria, .50 moderada y .80 fuerte (Ferguson, 2009). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1 Análisis de confiabilidad 

Los resultados de confiabilidad de la variable de Estrés Académico a través del 

coeficiente de alfa de Cronbach indican que para la dimensión de Input obtuvo un 

valor de α = .737, para la dimensión de indicadores generales fue α = .904 y para 

output fue α = .600, encontrándose las dos primeras dentro de lo aceptado y la última 

inferior a lo esperado. 

En la variable de Personalidad, se analizó la confiabilidad a través del 

coeficiente de alfa de Cronbach indican que para la dimensión de Apertura (O) obtuvo 

un valor de α = .690, para la dimensión de Responsabilidad (C) generales fue α = 

.735, para Extraversión (E) fue α = .735, para Amabilidad (A) un valor de α = .748 y 

para la dimensión de Neuroticismo (N) fue α = .747, siendo estas consideradas como 

aceptables. 

Por último, los resultados de confiabilidad de la variable de Inteligencia 

Emocional a través del coeficiente de alfa de Cronbach indican que para la dimensión 

de intrapersonal obtuvo un valor de α = .600, para la dimensión de interpersonal fue 

α = .726, para manejo de estrés fue α = .776, adaptabilidad un α = .658 y por último 

para estado de ánimo un α = .618, siendo todas ellas consideradas como aceptables. 

3.2 Análisis descriptivo 

 En la tabla 1, se observa que la variable de Estrés Académico presenta una 

simetría insignificante y una mesocurtosis insignificante. En relación con las 
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dimensiones, input presenta una simetría insignificante y mesocurtosis insignificante, 

en la dimensión de indicadores generales posee una simetría insignificante y una 

mesocurtosis insignificante y por último en la dimensión de output presenta una 

simetría insignificante y una leptocurtosis leve. Por ello se puede indicar que los datos 

se aproximan a una distribución normal. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de Estrés Académico y sus dimensiones 

Variable M Mdn DE g1 g2 SW 

Estrés Académico 85.8 87.0 14.1 -.954 .092 .994 

EA Input 24.2 24.0 4.95 -.975 .940 .990 

EA Indicadores Generales  43.0 43.0 10.9 -.427 -.029 .992 

EA Output 18.6 19.0 3.38 .727 1.219 .980 

Nota: M = media; Mdn = mediana; DE = desviación estándar; g1 = asimetría; g2 = 

curtosis; SW = shapiro wilk 

 En la tabla 2, se observa que la dimensión de apertura (O) presenta una 

asimetría negativa leve y una platicurtosis leve, responsabilidad (C) presenta una 

asimetría positiva severa y leptocurtosis moderada, en extraversión (E) posee una 

asimetría positiva leve y una mesocurtosis insignificante, en amabilidad (A) simetría 
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insignificante y leptocurtosis severa; y por último, en la dimensión de neuroticismo (N) 

presenta una asimetría positiva moderada y una mesocurtosis insignificante. Se 

puede indicar que los datos no se aproximan a una distribución normal. 

Tabla 2 

Estadísticos descriptivos de las dimensiones de la Personalidad. 

Variable M Mdn DE g1 g2 SW 

Apertura (O) 36.8 37.0 5.36 -1.465    -1.150 .985 

Responsabilidad (C) 32.9 33.0 3.20 2.579 1.652 .977 

Extraversión (E) 27.7 27.0 3.46 1.028 -0.632 .987 

Amabilidad (A) 29.3 29.0 3.15 0.296 2.316 .980 

Neuroticismo (N) 26.1 26.0 3.34 1.784 -.464 .978 

Nota: M = media; Mdn = mediana; DE = desviación estándar; g1 = asimetría; g2 = 

curtosis; SW = shapiro wilk 

En la tabla 3, se observa que en la variable de inteligencia emocional presenta 

una simetría insignificante y una platicurtosis moderada, por otro lado en la dimensión 

de intrapersonal posee una simetría insignificante y platicurtosis moderada, en la 

dimensión interpersonal obtuvo una simetría insignificante y una platicurtosis 
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moderada, en manejo de estrés obtuvo una asimetría positiva severa y leptocurtosis 

severa, en adaptabilidad una asimetría positiva moderada y una mesocurtosis 

insignificante, por último en estado de ánimo obtuvo una asimetría negativa leve y 

una platicurtosis leve. Por ello se puede indicar que los datos no se aproximan a una 

distribución normal. 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de la Inteligencia Emocional y sus dimensiones 

Variable M Mdn DE g1 g2 SW 

Inteligencia Emocional 52.6 52.0 8.05 .994 -1.780 .984 

IE Intrapersonal 10.0 9.0 3.27 .556 -1.880 .950 

IE interpersonal 12.2 12.0 2.06 -.156 -1.561 .964 

IE Manejo Estrés 7.96 8.0 2.26 4.244 2.732 .943 

IE Adaptabilidad 11.2 11.0 2.34 1.556 -.997 .957 

IE Estado de ánimo 11.2 12.0 2.87 -1.335 -1.242 .965 
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Nota: M = media; Mdn = mediana; DE = desviación estándar; g1 = asimetría; g2 = 

curtosis; SW = Shapiro Wilk 

En la tabla 4, se encuentra la correlación de las dimensiones de Personalidad 

y Estrés Académico. En la que el primer análisis de correlación del factor Input de 

Estrés Académico obtuvo una correlación estadísticamente significativa de magnitud 

baja con relación a las dimensiones de Responsabilidad y Neuroticismo. Sobre el 

factor de Indicadores Generales del Estrés Académico, se obtuvo una 

correlación  significativa de magnitud baja con la dimensión Responsabilidad, 

extraversión y amabilidad de Personalidad y una correlación estadísticamente 

significativa de magnitud moderada con la dimensión Neuroticismo de Personalidad; 

finalmente, sobre el factor Output de Estrés Académico, se obtuvo una correlación 

estadísticamente significativa de magnitud baja respecto a las dimensiones Apertura, 

Extraversión y Amabilidad. 

En la misma tabla, se encuentra la relación de las dimensiones de Inteligencia 

Emocional y Estrés Académico. En la que el análisis de correlación del factor Input 

de Estrés Académico obtuvo una correlación estadísticamente significativa de 

magnitud baja con las dimensiones Intrapersonal, Manejo del Estrés, Adaptabilidad y 

Estado de Ánimo de Inteligencia Emocional. Sobre el factor de Indicadores 

Generales del Estrés Académico, se obtuvo una correlación estadísticamente 

significativa de magnitud baja con las dimensiones Intrapersonal, Manejo de Estrés y 

Adaptabilidad de Inteligencia Emocional, y una correlación estadísticamente 

significativa de magnitud moderada en la dimensión de Estado de Ánimo de 

Inteligencia Emocional; finalmente, sobre el factor Output de Estrés Académico, se 

obtuvo una correlación estadísticamente significativa de magnitud baja con la 

dimensión Interpersonal, y una correlación estadísticamente significativa de magnitud 
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moderada con las dimensiones de Intrapersonal, Adaptabilidad y Estado de ánimo de 

Inteligencia Emocional. 

Tabla 4 

Correlaciones r de Pearson entre Estrés Académico, Inteligencia 

Emocional y Personalidad 

 

    EA 

IMPUT 

EA IND GENERALES EA 

OUTPUT 

Inteligencia 

Emocional 

  

 

Intrapersonal rho -.256* -.226* .415* 

Interpersonal rho -.104 -.010 .392* 

Manejo de Estrés rho .197* .385* -.137 

Adaptabilidad rho -.329* -.211* .401* 

Estado de Ánimo rho -.264* -.419* .502* 

Personalidad   

 

Apertura (O) rho -.052 -.094 .393* 

Responsabilidad (C) rho .162* .231* .119 
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Extraversión (E) rho -.000 -.167* .357* 

Amabilidad (A) rho .102 .218* .145* 

Neuroticismo (N) rho .392* .443* -.076 

Nota: (*) correlaciones estadísticamente significativas 

 

3.3 Análisis de regresión 

Análisis de Regresión para Input de EA 

 En la tabla 5, se observa que las dimensiones de Responsabilidad y 

Neuroticismo de Personalidad y las dimensiones de Intrapersonal, Manejo de Estrés, 

Adaptabilidad y Estado de Ánimo de Inteligencia Emocional explican el 22.4% de la 

variabilidad de las puntuaciones de Input de EA, lo cual se puede considerar como 

una categoría mediana. Respecto a los valores beta, la dimensión Neuroticismo de 

Personalidad es un predictor positivo estadísticamente significativo y la dimensión 

Adaptabilidad de IE es predictor estadísticamente significativos negativos, siendo 

estas de magnitud considerada mínima. 

Tabla 5 

Análisis de regresión de los factores de Personalidad e Inteligencia Emocional con 

el factor Input de Estrés Académico. 

  B β p 
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Responsabilidad .069 .045 .532 

Neuroticismo .461 .311 <.001* 

IE Intrapersonal -.169 -.112 .146 

IE Manejo de Estrés .098 .044 .530 

IE Adaptabilidad -.515 -.243 .003* 

IE Estado de ánimo -.010 -.006 .943 

 Nota: (*) predictores estadísticamente significativas 

Análisis de Regresión para Indicadores Generales de EA 

 En la tabla 6, se observa que las dimensiones de Responsabilidad y 

Neuroticismo de Personalidad y las dimensiones de Manejo de Estrés y Estado de 

Ánimo de Inteligencia Emocional explican un 37.4% de la variabilidad de las 

puntuaciones de indicadores generales de EA, lo cual se puede considerar como una 

categoría mediana. Respecto a los valores beta, la dimensión Extraversión 

personalidad es un predictor negativo estadísticamente significativo y la dimensión 

Neuroticismo personalidad es un predictor positivo estadísticamente significativo, 

siendo ambas de magnitud considerada mínima. En la dimensión Manejo de Estrés 

de IE es un predictor positivo estadísticamente significativo la dimensión de Estado 
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de Ánimo es un predictor negativo estadísticamente significativo, siendo ambas de 

magnitud considerada mínima. 

Tabla 6 

Análisis de regresión de los factores de Personalidad e Inteligencia Emocional con 

el factor Indicadores Generales de Estrés Académico. 

  B β p 

Responsabilidad .169 .050 .483 

Extraversión -.681 -.216 .002* 

Amabilidad .412 .119 .072 

Neuroticismo 1.162 .357 <.001* 

IE Intrapersonal -.081 -.024 .731 

IE Manejo de estrés .901 .187 .004* 

IE Adaptabilidad .125 .027 .709 
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IE Estado de Ánimo -.875 -.231 .005* 

Nota: (*) predictores estadísticamente significativas  

Análisis de Regresión para Output de EA 

 En la tabla 7, se observa que la dimensión de Apertura de Personalidad y la 

dimensión de Estado de Ánimo de Inteligencia Emocional explican el 34.5% de la 

variabilidad de las puntuaciones de output de EA, lo cual se puede considerar como 

una categoría grande. Respecto a los valores beta, la dimensión de Apertura de 

Personalidad es un predictor positivo estadísticamente significativo y las dimensiones 

Intrapersonal y Estado de Ánimo de IE son predictores positivos estadísticamente 

significativos, siendo todas estas de magnitud considerada mínima. 

Tabla 7 

Análisis de regresión de los factores de Personalidad e inteligencia Emocional con el 

factor Output de Estrés Académico. 

  B β p 

Apertura .103 .164 .025* 

Extraversión .118 .120 .091 

Amabilidad .015 .014 .825 
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IE Intrapersonal .182 .176 .013* 

IE Interpersonal .153 .093 .197 

IE Adaptabilidad .123 .085 .276 

IE Estado de Ánimo .270 .230 .006* 

   Nota: (*) predictores estadísticamente significativas 



 

 
 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

Actualmente, los estudiantes universitarios de carreras de salud evidencian 

mayor Estrés Académico (Valenzuela et al., 2021) que afecta los aspectos físicos, 

psicológicos y comportamentales (Silva-Ramos et al, 2020); así mismo, se afirma que 

algunos factores de Personalidad e Inteligencia Emocional se relacionan de manera 

significativa con Estrés Académico (Morales et al, 2022 & Montenegro, 2020). Por 

ello, el objetivo planteado es identificar si la Personalidad e Inteligencia Emocional 

pueden ser predictores del Estrés Académico en estudiantes universitarios de 

Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Sobre la hipótesis 1 (Algunas dimensiones de Personalidad pueden ser un 

factor predictor de la dimensión input del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana), en el 

análisis de regresión se encontró que la dimensión neuroticismo de la Personalidad 

es el único predictor estadísticamente significativo del factor input de EA, lo cual se 

explica debido a que las personas con altos niveles de neuroticismo son más 

sensibles al estrés y a los posibles factores percibidos a este (Valencia & Christian, 

2022). Además, se puede indicar que el rasgo de neuroticismo aumenta el estrés 

percibido en los estudiantes debido a la alta afectividad negativa (Schmidt et al., 2013, 

como se citó en You et al., 2022). Esto concuerda con Prada-Chapoñan et al. (2020) 

y Barraza-López et al. (2017) quienes mencionan que la dimensión de neuroticismo 

es un factor predisponente para el desarrollo del estrés académico y que, a través de 

su estudio, lograron evidenciar que a mayor grado de neuroticismo, puede desarrollar 

agotamiento y burnout académico.
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En relación a la hipótesis 2 (Algunas dimensiones de Personalidad pueden ser 

un factor predictor de la dimensión indicadores generales del Estrés Académico en 

estudiantes universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima 

Metropolitana), con el factor de indicadores generales de EA, se puede indicar que 

las dimensiones de extraversión y neuroticismo de la personalidad son predictores 

estadísticamente significativos. Respecto a extraversión, los resultados obtenidos, no 

se encuentran relacionados directamente con la teoría y con el resultado de 

investigaciones previas, esto se deba a que está dimensión se asocia con la tendencia 

a las relaciones interpersonales, cordialidad, emociones positivas y altos niveles de 

entusiasmo en el área académica (Villafañe et al., 2022). Así mismo, las personas 

con alto neuroticismo presentan emociones negativas como la agitación, tristeza, 

ansiedad y tensión, lo que contribuye en incremento del estrés académico (García-

Martínez et al., 2022). Esto coincide con Cubas y Parra (2019) quienes mencionan 

que las personas con neuroticismo elevado tienen frecuencia de sufrir estrés 

académico y carecen de estrategias de afrontamiento, esto se debe a la insuficiencia 

de recursos para abordar situaciones problema (Galdós-Tanguis, 2014), siendo la 

evitación el mecanismo de afrontamiento más usual (Mohamed et al., 2022). 

A partir de a la hipótesis 3 (Algunas dimensiones de Personalidad pueden ser 

un factor predictor de la dimensión output del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana), el 

único predictor estadísticamente significativo es la dimensión de apertura de la 

Personalidad, esto se explica debido a que las personas que cuentan con mayor 

apertura procuran soluciones ingeniosas a los problemas (Abuid & Hurtado, 2017), 

empleando diversas estrategias adaptativas (Delhom et al., 2019), además se 

caracterizan por tener un medio de afronte activo (León, 2020), emplear la 
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planificación y organización de sus actividades; también, poseen mayor flexibilidad 

ante sus actitudes frente a situaciones consideradas como estresantes (Morán, 

2005),  lo que permite reducir la intensidad de la sintomatología asociada al EA 

(Carver & Sheier, 2014). Este resultado concuerda con Dos Santos et al. (2016) 

quienes llegaron a la conclusión de que la apertura no es un factor para desarrollar 

inestabilidad emocional en el área académica, sino tiene un efecto contrario. 

Sobre la hipótesis 4 (Algunas dimensiones de Inteligencia Emocional pueden 

ser un predictor de la dimensión input del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana), en el 

análisis de regresión se encontró que la dimensión de adaptabilidad de IE es el único 

predictor estadísticamente significativo del factor input de EA, lo que se explica que 

niveles bajos de adaptabilidad demuestran una ineficiencia al emplear herramientas 

o estrategias para afrontar las distintas exigencias académicas, llegando a 

identificarlas como estresores (Rosas, 2021), concordando esto con lo encontrado 

por Céspedes-Mendoza et al. (2016) en donde se obtuvo como uno de los resultados 

que la adaptabilidad se encuentra en nivel bajo en todos los años universitarios, 

relacionándose de manera frecuente con el Estrés académico. Por otro lado, se puede 

explicar que bajos niveles de adaptabilidad generan desinterés por la relación 

existente entre enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes obteniendo como 

resultado la falta de compromiso con el ámbito académico (Quiliano & Quiliano, 2020). 

Respecto a la hipótesis 5 (Algunas dimensiones de Inteligencia Emocional 

pueden ser un predictor de la dimensión indicadores generales del Estrés Académico 

en estudiantes universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima 

Metropolitana), se puede indicar que las dimensiones manejo de Estrés y estado de 
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ánimo de IE, son predictores estadísticamente significativos. En relación con el 

manejo de estrés, las personas con altos niveles implican mayor percepción de 

síntomas, ya que son las respuestas emocionales y conductuales producidas por 

sucesos de tensión (Domínguez-Lara, 2018), esto se debe a que el instrumento de 

evaluación aborda el manejo del estrés bajo la perspectiva de la sintomatología, 

haciendo que este se interprete de manera inversa, a mayores puntuaciones de 

manejo de estrés, menor percepción de síntomas. Por otro lado, las personas con 

altos niveles en la dimensión de estado de ánimo poseen facilidad para identificar el 

punto de vista positivo de todas las situaciones, incluso de las que pueden ser 

consideradas difíciles (Torres, 2021), permitiendo disminuir las probabilidades de 

experimentar síntomas asociados al estrés académico.  Además, lo hallado por 

Infantes (2022), indica que el manejo de estrés y el estado de ánimo, a bajos niveles 

se caracterizan por dificultades para el control, manejo de impulsos, falta de tolerancia 

y satisfacción. 

Sobre la hipótesis 6  (Algunas dimensiones de Inteligencia Emocional pueden 

ser un predictor de la dimensión output del Estrés Académico en estudiantes 

universitarios de Psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana), 

siendo las dimensiones Intrapersonal y estado de ánimo son predictores 

estadísticamente positivos, respecto a la dimensión intrapersonal, este se caracteriza 

por el amplio conocimiento de sí mismo, permitiéndoles entender y comunicar lo que 

sienten y piensan, así como también, conocen sus capacidades y atributos para llevar 

a cabo diferentes actividades y soluciones según sus necesidades (Torres, 2021). La 

dimensión de estado de ánimo se caracteriza por la predisposición de ver las 

situaciones desde la felicidad y la buena actitud, esto se evidencia a través de la 

conducta positiva y a la gran disposición para realizar o llevar a cabo acciones que se 
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ajusten a las necesidades/demandas que requieran (Andrade, 2017). Estos 

resultados concuerdan con lo estudiado por Román (2022), el cual indica que las 

dimensiones intrapersonal y estado de ánimo, son estadísticamente significativas, 

existiendo una buena asociación entre ambas, por otro lado, Álvarez-Cabrera et al.  

(2018), Berrios et al. (2020) y Lacherres (2019) indica mediante sus estudios que la 

inteligencia emocional puede actuar como factor protector ante el estrés académico 

debido a que les permite tener amplios recursos para un afronte adecuado al estrés 

académico. 

Finalmente, este estudio tuvo las siguientes limitaciones: la recolección de 

información al ser realizada por vía virtual y de manera voluntaria, no garantizó el 

desarrollo total de los cuestionarios debido a la demanda de mayor tiempo de 

ejecución, lo que limitó la cantidad de la muestra, haciendo más difícil su 

generalización; además, que no existe una garantía de que la información 

proporcionada por los participantes sea totalmente fidedignas y pueden presentarse 

problemas de autenticidad en el contenido de los datos ya que no es posible verificar 

la identidad de los participantes que envían el formulario virtual. Por último, una 

limitación encontrada fue la poca cantidad de antecedentes de investigación, lo que 

dificultó la contrastación de datos y el desarrollo de discusión. 
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Conclusiones 

Se logró identificar que con relación a personalidad y el factor input de estrés 

académico, existe correlación con las dimensiones responsabilidad y neuroticismo, 

sin embargo, el único predictor es neuroticismo. 

En relación con personalidad y el factor indicador generales de estrés 

académico, existe correlación con las dimensiones responsabilidad, extraversión, 

amabilidad y neuroticismo, sin embargo, los únicos predictores son extraversión y 

neuroticismo. 

Respecto a personalidad y el factor output de estrés académico, se encontró 

que existe correlación con las dimensiones apertura, extraversión y amabilidad, sin 

embargo, el único predictor es apertura. 

Por otro lado, en relación con inteligencia emocional y el factor input de estrés 

académico, existe correlación con las dimensiones intrapersonal, manejo de estrés, 

adaptabilidad y estado de ánimo, siendo solo adaptabilidad un predictor significativo. 

En relación con inteligencia emocional y el factor de indicadores generales de 

estrés académico, existe correlación con las dimensiones intrapersonal, manejo de 

estrés, adaptabilidad y estado de ánimo, siendo los únicos predictores el manejo de 

estrés y estado de ánimo. 

Entre inteligencia emocional y el factor output de estrés académico, existe 

correlación con las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y estado 

de ánimo, siendo los únicos predictores las dimensiones de intrapersonal y estado de 

ánimo. 

Respecto a la hipótesis general, refiriendo que la Personalidad e Inteligencia 

Emocional pueden predecir el Estrés Académico en universitarios de Psicología de 
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una universidad privada de Lima Metropolitana, se concluye que las dimensiones de 

personalidad e inteligencia emocional pueden predecir el estrés, así como también el 

afronte de este, afirmando que existe relación significativa entre las variables 

estudiadas, respaldando la hipótesis. 
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Recomendaciones 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos, se desarrollan las siguientes 

recomendaciones: 

Incrementar la muestra de estudiantes universitarios con la finalidad de ampliar y 

generalizar los resultados. Pudiéndose abarcar otras carreras de la salud como 

medicina, enfermería, obstetricia, entre otros. Así mismo, tomando en cuenta el 

género y ciclo de estudio. Con la finalidad de obtener una perspectiva general 

respecto a los predictores del estrés académico, así como también confirmar los 

niveles de este en estudiantes del área de salud, puesto que existen investigaciones 

que afirman dicha relación debido a la alta exigencia. 

Así mismo, se recomienda emplear instrumentos más breves o basadas en otras 

teorías y con variables relacionadas como apoyo social, regulación emocional y 

resiliencia, con el objetivo de identificar otras formas de afrontamiento al estrés. 

Se sugiere establecer charlas y talleres para los universitarios en donde se les 

proporcione habilidades saludables, con el objetivo de reducir el estrés académico y 

promover la adaptación de los nuevos estudiantes. 
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ANEXO A 

Matriz de consistencia 

Título: Estrés Académico, Personalidad e Inteligencia Emocional en Universitarios De Psicología De Una Universidad Privada de 

Lima Metropolitana 

Definición del 

Problema 

Objetivos Hipótesis Variables e 

indicadores 

Metodología 

Problema general:   

¿Puede predecirse el 

estrés académico a partir 

de la Personalidad e 

Inteligencia Emocional 

en estudiantes 

universitarios de Lima 

Metropolitana? 

Problemas 

Específicos:  

a. ¿Podría ser la 

Personalidad un 

predictor del Estrés 

Académico? 

b. ¿Podría ser la 

Inteligencia 

Emocional un 

Objetivo General:  
Identificar si la 
Personalidad e 
Inteligencia Emocional 
pueden ser predictores 
del Estrés Académico en 
estudiantes universitarios 
de Psicología de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana. 
 
Objetivos Específicos: 

a) Determinar las 
dimensiones de 
personalidad que 
pueden ser un factor 
predictor de la 
dimensión input del 
Estrés Académico 
en estudiantes 
universitarios de 
Psicología de una 
universidad privada 

Hipótesis General: 
H1: La Personalidad e 
Inteligencia Emocional 
pueden predecir el Estrés 
Académico en 
estudiantes universitarios 
de Psicología de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana. 
Ho: La Personalidad e 
Inteligencia Emocional no 
pueden predecir el Estrés 
Académico en 
estudiantes universitarios 
de Psicología de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana. 

Hipótesis Específicas 
He1: Algunas dimensiones 
de personalidad pueden 
ser un factor predictor de la 

Variable 
Dependiente: 

Estrés Académico 

Dimensiones 

Input, Indicadores 
Generales y Output 

Variables 
Independientes: 

VD1: Personalidad. 

VD2: Inteligencia 
Emocional. 

Dimensiones: 

VD1: Apertura, 
Responsabilidad, 
Extraversión, 

Tipo de investigación:  
Cuantitativa de tipo no 
experimental. 
 
Diseño de 
investigación: 
Diseño Predictivo 
Transversal con 
Regresión Lineal. 
 
Muestra: 
Compuesta por 190 
estudiantes de 
psicología de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana. 
 
Muestreo: 
No probabilístico por 
conveniencia. 
 
Instrumentos:  



 
 

predictor des Estrés 

Académico? 

de Lima 
Metropolitana. 

b) Identificar las 
dimensiones de 
personalidad que 
pueden ser un factor 
predictor de la 
dimensión 
indicadores 
generales del Estrés 
Académico en 
estudiantes 
universitarios de 
Psicología de una 
universidad privada 
de Lima 
Metropolitana. 

c) Señalar las 
dimensiones de 
personalidad que 
pueden ser un factor 
predictor de la 
dimensión output del 
Estrés Académico 
en estudiantes 
universitarios de 
Psicología de una 
universidad privada 
de Lima 
Metropolitana. 

d) Establecer las 
dimensiones de 
Inteligencia 
Emocional que 
pueden ser un factor 

dimensión input del Estrés 
Académico en estudiantes 
universitarios de Psicología 
de una universidad privada 
de Lima Metropolitana. 
 
He2: Algunas dimensiones 
de personalidad pueden 
ser un factor predictor de la 
dimensión de indicadores 
generales del Estrés 
Académico en estudiantes 
universitarios de Psicología 
de una universidad privada 
de Lima Metropolitana. 
 
He3: Algunas dimensiones 
de personalidad pueden 
ser un factor predictor de la 
dimensión output del Estrés 
Académico en estudiantes 
universitarios de Psicología 
de una universidad privada 
de Lima Metropolitana. 
 
He4: Algunas dimensiones 
de Inteligencia Emocional 
pueden ser un factor 
predictor de la dimensión 
input del Estrés Académico 
en estudiantes 
universitarios de Psicología 
de una universidad privada 
de Lima Metropolitana. 

Amabilidad y 
Neuroticismo. 

VD2: Intrapersonal, 
Interpersonal, 
Manejo de Estrés, 
Adaptabilidad y 
Estado de Ánimo 
General. 
 

- Consentimiento 
informado 

- Ficha 
sociodemográfica 

- Cuestionario de 
Estrés 
Académico 
(SISCO) 

- Cuestionario Big 
Five Inventory 
(BFI) 

- Cuestionario 
Brief Emotional 
Intelligence 
Inventory (EQ-
:M20). 



 
 

predictor de la 
dimensión input del 
Estrés Académico 
en estudiantes 
universitarios de 
Psicología de una 
universidad privada 
de Lima 
Metropolitana. 

e) Determinar las 
dimensiones de 
Inteligencia 
Emocional pueden 
ser un factor 
predictor de la 
dimensión 
indicadores 
generales del Estrés 
Académico en 
estudiantes 
universitarios de 
Psicología de una 
universidad privada 
de Lima 
Metropolitana. 

f) Distinguir las 
dimensiones de 
Inteligencia 
Emocional pueden 
ser un factor 
predictor de la 
dimensión output del 
Estrés Académico 
en estudiantes 
universitarios de 

He 5: Algunas dimensiones 
de Inteligencia Emocional 
pueden ser un factor 
predictor de la dimensión 
indicadores generales del 
Estrés Académico en 
estudiantes universitarios 
de Psicología de una 
universidad privada de 
Lima Metropolitana. 
 
He 6: Algunas dimensiones 
de Inteligencia Emocional 
pueden ser un factor 
predictor de la dimensión 
output del Estrés 
Académico en estudiantes 
universitarios de Psicología 
de una universidad privada 
de Lima Metropolitana. 
 



 
 

Psicología de una 
universidad privada 
de Lima 
Metropolitana. 



 

 
 

Anexo B: Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C: Ficha sociodemográfica 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1) Sexo: 🔲 Hombre 🔲 Mujer 

2) Edad: _________ 

3) Lugar de Nacimiento:  🔲 Lima 🔲 Provincia 

4) Nacionalidad: 🔲Peruana 🔲 Otra 

5) Distrito de residencia: _______________ 

6) Estado civil: 🔲 Soltero 🔲Casado 🔲Divorciado 🔲Viudo 🔲 Otro 

7) ¿Con quién vive?: 🔲Padres 🔲Solo 🔲Hermano 🔲Amigo(s) 🔲Otro 

8) ¿Tiene hijos?: 🔲Si 🔲No 

9) ¿Trabaja?: 🔲Si 🔲No 

10)  ¿Cuantas horas al día trabaja?: 🔲1 - 4 hrs  🔲4 - 8 hrs  🔲 8 a más hrs 

11) Ciclo de estudio: ______________. 

12) ¿Cuenta con fácil acceso a internet? 🔲Si 🔲No 

13) ¿Qué dispositivo usas para tus clases online?:_______________. 

14) ¿Cuántos cursos llevas actualmente? ___________. 

15) ¿Cuántos días a la semana tienes clases? ___________. 

16) ¿Cuántas horas de clases virtuales tienes en tu día de estudio? _______. 

17) ¿Cuentas con un ambiente de estudio adecuado? 🔲Si 🔲No 

18) ¿Ha jalado cursos alguna vez en la universidad? 🔲Si 🔲No 

 



 
 

Anexo D: Cuestionario de Estrés Académico - SISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E: Cuestionario Big Five Inventory (BFI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Anexo F: Cuestionario Brief Emotional Intelligence Inventory (EQ-:M20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo G: Autorización para el uso de los instrumentos 

Autorización del inventario de estrés académico (SISCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Autorización para el Cuestionario Big Five Inventory y cuestionario Brief Emotional 

Intelligence Inventory for Senior Citizens (EQ-i-M20) 

 

 

 


