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RESUMEN 
 

El estudio tiene como objetivo conocer la existencia de relación entre el estrés 

académico (E.A.) y la autorregulación emocional (A.E.) en alumnos de Ciencias de la 

Comunicación de una universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-

pandemia por COVID-19. Se evaluó a 355 universitarios en donde el 68% fue 

femenino, 30% masculino y 5% prefirió no decirlo, de 18 a 35 años. Para medir las 

variables se utilizaron, el Inventario de Estrés Académico (SISCO) y el Cuestionario 

de Autorregulación Emocional (ERQP) ambos fueron validados en el Perú. Se 

determinó la correlación positiva entre estrés académico y las estrategias de 

autorregulación emocional (rho=.696**; p=.00), concluyendo que, a mayor estrés 

académico los estudiantes hacen uso de mayores estrategias de autorregulación 

emocional.  

Palabras claves: Estrés, autorregulación emocional, pandemia, COVID-19.  
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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to determine whether there is a relationship between 

academic stress and emotional self-regulation in students of Communication Sciences 

from a private university in Metropolitan Lima, post-pandemic analysis by COVID-19. 

For this purpose, 355 university students were evaluated, 68% were female, 30% male 

and 5% preferred not to say, 18 to 35 years old. To measure the study variables, the 

Academic Stress Inventory (SISCO) and the Emotional Self-Regulation Questionnaire 

(ERQP) were both validated in Peru. The results determine a positive correlation 

between academic stress and emotional self-regulation strategies (rho=.696**; p=.00), 

concluding that the greater the academic stress, the students make use of greater 

emotional self-regulation strategies. 

Keywords: academic stress, emotional self-regulation, pandemic, COVID-19. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Entre el 2019 al 2022, el mundo atravesó momentos complicados y difíciles a 

causa de la pandemia mundial COVID-19, el cual tuvo consecuencias psicológicas 

negativos en la población debido a las características de la pandemia o al 

confinamiento (Sandin & Chorot, 2017). Por ello, la importancia de conocer y estudiar 

los efectos post pandemia a nivel psicológico y emocionalya que es de mucha ayuda 

prevenir un aumento de problemas en la salud mental (Huarcaya, 2020).  

Acorde al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020) los recuentos 

a nivel internacional 3 de cada 4 jóvenes de Latinoamérica pidieron apoyo con 

relación a su bienestar mental y físico. De igual manera, se incrementó la posibilidad 

de presentar dificultades en su bienestar mental tales como estrés, episodios 

depresivos y ansiedad (Huaracaya, 2020). También, estrés postraumático, ansiedad, 

dificultades conductuales, trastorno de pánico y frustración. Al separarse de los 

integrantes de la familia tuvo como consecuencia: dolor, culpa, soledad, histeria 

colectiva, duelo, vergüenza, miedo e ira (Choi et al., 2017). 

En Perú, se realizó una investigación sobre las consecuencias en el bienestar 

mental al transcurrir la pandemia por un equipo de profesionales de la Cayetano 

Heredia, teniendo como resultado alrededor de la mitad de los habitantes limeños 

presentaban secuelas a nivel mental como ansiedad, estrés y depresión al mismo 

tiempo se vio afectada la desregulación emocional, entre otros (Sácnhez & Mejía, 

2020; Krüger-Malpartida et al., 2020). Asimismo, influyó en el contexto académico, 

como se sabe la vida universitaria es un ciclo que implica mucha exigencia, como 

demandas personales, sociales y sobre todo académicas. Tornándose complicado el 
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comienzo y transcurso de la pandemia, pasando la enseñanza pedagógica de 

presencial a virtual (Araoz et al., 2021).  

Estudiar las variables de E.A. y A.E. en la población universitaria durante la 

pandemia es de suma importancia debido que, se conocerá a través de sus 

experiencias el sentido teórico y práctico de la magnitud del impacto en ellos mismos, 

la manera de autorregulación emocional, la relación e incremento de las variables 

sobre el impacto psicológico. Asimismo, teniendo los resultados poder llevarlos a la 

práctica para mejorar y fomentar espacios seguros en la universidad con la finalidad 

de promover el bienestar mental en los alumnos.  

A raíz de lo indicado líneas arriba, se formula la interrogante de estudio: ¿Qué 

relación existe entre el E.A. y A.E. en estudiantes de Ciencias de la Comunicación de 

una universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID-

19? con la finalidad de conocer la asociación entre el E.A. y la autorregulación 

emocional en estudiantes de Ciencias de la Comunicación (C.C.) de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID-19. 

La investigación es correlacional, cuantitativo, simple, no experimental, 

descriptivo y transversal.   

Asimismo, fue estructurado por cuatro capítulos: el primer capítulo, trata sobre 

la teoría de las variables y exploración del problema que incluye hipótesis y objetivos. 

Dentro del capítulo dos, se localiza el diseño del estudio y tipo, los instrumentos con 

validez y confiabilidad, el método empleado para los objetivos formulados en el 

capítulo anterior, población que participó en el estudio, procedimientos empleados, 

aspectos éticos que se deben cumplir e indagación de los datos. Dentro del capítulo 

tres, se expone los resultados hallados de forma descriptiva e inferencial mediante 



xiii 
 

tablas. En el último capítulo, se encuentra la discusión realizando comparación con 

teoría, resultados propios y con otros estudios con el objetivo de apoyar o rebatir las 

hipótesis y objetivos planteados. Asimismo, conclusiones, recomendaciones que 

ayuden a una mejoría en la investigación y a la población, referencias y anexos.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Bases Teóricas  
 

1.1.1. Estrés académico 
 

Término que empieza a estudiarse a través de Lazarus y Folkman (1986), es 

una asociación existente entre el entorno y el ser humano, e incluye la valoración 

personal, puesto que es la clave de dicha transacción. 

Por su parte, Capdevilla y Segundo (2005) indican que aparece en la existencia 

de los seres humanos, y resulta óptimo debido a que las personas son más 

productivas, pero al presentarse exceso de estrés durante un largo periodo, llega a 

ser una respuesta muy fuerte siendo dañino para el cuerpo y la mente. Además, 

predispone al individuo a tener trastornos mentales y dificultades físicas como 

infecciones, enfermedades cardiovasculares y/o depresión. 

Tipos de estrés 

Capdevilla y Segundo (2005) señalan que el estrés no es una enfermedad, 

más bien, una respuesta mental y física a las adaptaciones del individuo en los 

eventos de su entorno. Puede darse de manera natural y eso ayudará a afrontar 

nuevos eventos, pero cuando se convierte en una reacción intensa y de larga 

duración, es posible que desencadene un grupo de problemas físicos y psicológicos. 

Por otro lado, existen tipos de estrés los cuales son:  

Estrés psicológico, asociado a acontecimientos problemáticos que tiene una 

persona y lo lleva a exponerse de manera cotidiana. Usualmente afecta a nivel 

cognitivo enfocándose en los pensamientos, un ejemplo de ello son los pensamientos 
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repetitivos y obsesivos. Además, podría llegar a afectar la atención y concentración a 

largo plazo. Asimismo, llevaría al individuo a tomar decisiones precipitadas e 

impediría una correcta gestión de su vida social, sentimental e intelectual. El estrés 

llega afectar todo el cuerpo generando un estado de desequilibrio y a desregularse 

las funciones vegetativas como el sueño, digestión, regulación cardiaca o la 

respiración. 

En el físico se presenta tensión muscular que aumenta en los hombros y cuello, 

en otras ocasiones afecta los músculos oculares, maxilares o sienes, labios y frente. 

En el metabólico la producción de radicales libres (moléculas que tienen uno o 

más electrones con o sin pareja) aumenta, debido a que hay poca eficiencia de la 

actividad enzimática (catalizador biológico y proteína) generalizada, lo que lleva a 

producir estrés. 

Fases del estrés 

De acuerdo con Selye (1983) existe tres fases del estrés, las cuales son: 

La primera fase o reacción de alarma: En esta primera etapa surgen un 

conjunto de síntomas del estrés siendo estos a nivel cognitivo, emocional, conductual 

y fisiológico. Son percibidos de diferente manera dependiendo del contexto e historia 

de aprendizaje de cada ser humano.  

La segunda fase: La persona se encuentra en un proceso de adaptación ante 

la situación estresante. Aun así, si el individuo se adapta podría desarrollar problemas 

a nivel emocional y fisiológico.  
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La tercera fase: El organismo tiene la competencia de defenderse frente a 

eventos de estrés prolongados, pero si no resultan eficientes dichas defensas se 

ingresa a la fase de agotamiento (tercera fase) y como consecuencia de ello podrían 

ser permanentes los trastornos psicológicos y fisiológicos. 

Estrés académico (E.A.) 

Barraza (2007) lo explica como un proceso que afecta a nivel psicológico y 

adaptativo del ser humano. Se presenta cuando el estudiante se encuentra bajo una 

situación que consideran estresante, produciendo un desequilibrio en su sistema y 

secuencias de síntomas. Por lo que el alumno está obligado a escoger alguna 

estrategia de afrontamiento con el fin de recuperarse de la situación de tensión. 

De igual modo, García et al. (2012) indican que los alumnos con E.A. perciben 

altas exigencias y rebosan sus estrategias de afrontamiento. Asimismo, Barraza 

(2006) lo describe como un proceso de varios factores, psicológico y adaptativo: 

Dentro del ámbito académico, el alumno está comprometido a continuos eventos 

estresantes, los cuales se les llama estresores (input). Dichos estresores provocan 

en el alumno una desregulación sistémica y se evidencia por medio de una secuencia 

de síntomas. Esto va a exigir al estudiante generar acciones para afrontarlas (output) 

y reparar dicho equilibrio.  
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Modelo Sistémico-Cognoscitivista del E.A.  

Formulado por Barraza (2006) teniendo como cimiento el Modelo 

transaccional del estrés de Lazarus y la Teoría general de sistemas de bertlanfy. A 

partir de ello, se expone los dos postulados la perspectiva sistémica y cognoscitivista.  

Postulados del modelo por Barraza (2006) 

La persona podría representarse en una red abierta, el cuál compone 

elementos que están relacionándose entre sí y manteniéndose de manera indirecta o 

directa, casi estable y la mayoría de las veces este comportamiento busca algún 

objetivo. Asimismo, este sistema abierto ayuda a que la persona se relacione con su 

contexto en un flujo continuo llamado entrada y salida. 

En el flujo de entrada, ingresan los recursos que requieren iniciar la etapa de 

actividades del sistema, por otro lado, a la salida de estos recursos se da a través del 

flujo de salida. Es decir, un sistema abierto recolecta datos acerca del resultado de 

su decisión interna en el ambiente y esta información actuará sobre las acciones 

siguientes. Por último, se notará algún comportamiento o se conocerá una respuesta.  

Cada persona va a actuar según las variaciones de sus contextos y se dará a 

través de refuerzos externos o internos al sistema, las que pueden ser bloqueadas, 

sustituidas, complementarias o llegar a modificarse teniendo el propósito de sostener 

el equilibrio sistémico.  

Supuestos cognoscitivistas de Barraza (2006). 

La palabra estrés se fundamenta con el modelo transaccional y aporta que:  



  
 18 

 
  

  

Cuando se explica de persona-entorno hace referencia a una relación que se 

presenta mediante tres acontecimientos, los cuales son: En primer lugar, el evento 

estresante (entrada), el cual se refiere a un evento inicial que probablemente puede 

resultar ser peligroso para la persona. Segundo lugar, la interpretación del evento, en 

donde el sujeto tiene una valoración del acontecimiento definiendo como 

amenazante. Por último, la activación del organismo (salida) es la respuesta del 

cuerpo hacia el evento que se presentó. 

La persona lleva a nivel cognitivo de una situación interpretada como 

‘’estresante’’ y a su vez, el reconocimiento de sus posibilidades para afrontarlo. Estas 

estrategias son una agrupación de respuestas conductuales y/o cognitivas que 

responderá el sujeto frente a situación estresantes; con ello, se puede evidenciar 

como se neutraliza o maneja dicha situación y disminuye de una u otra manera las 

cualidades aversivas de la misma.  

Los acontecimientos que son potencialmente estresores se pueden presentar 

en diferentes evaluaciones: positiva, neutra y negativa. En cuanto a la primera 

(positiva), el acontecimiento es observado favorable a fin de conservar el equilibrio y 

se apoya de los recursos al accionar. La segunda (neutra), el evento no obliga al 

sujeto a actuar o que ejecute cualquier acción y en respecto a la tercera (negativa), 

las situaciones son observadas como un desafío y genera emociones negativas 

(Barraza,2006).  

Modelo Teórico del E.A.          

 El resultado de estos postulados es la construcción del Modelo Sistémico-

Cognoscitivista elaborado con el propósito de investigar y enseñar sobre E.A. que se 

conforma de cuatro hipótesis fundamentales. Se visualiza en la Figura 2. 
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Figura 1  

Modelo Sistémico-Cognoscitivista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, Barraza (2008), señala que existe dos componentes del E.A. 

Hipótesis de los componentes sistémicos del E.A. 

Dichos componentes reaccionaran al flujo de salida y entrada, encontrándose 

propenso el sistema hacia la obtención de la armonía. Esta manera de conceptualizar 

el E.A. reconoce 3 componentes sistémicos procesuales: estímulos estresores (E.E.), 

síntomas del estrés (S.E.) y estrategias de afrontamiento (E.Af.). Se expone por el 

siguiente ejemplo: un estudiante está sometido a sucesos demandantes en el 

contexto académico, al ser valorados como estresores, generan un desequilibrio 

Nota. Tomado de ‘’Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico’’, por Barraza, 

2006, Revista Psicología Científica, 8(17), p. sin número.  
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denominado evento estresante y se presenta mediante una cadena de sintomatología 

e impulsa al alumno a tener una conducta de afrontar la situación inicial.  

Hipótesis del E.A. como estado psicológico  

Se enfatiza en los estresores debido a que es una serie de demandas que se 

va a dar bajo la valoración del propio alumno (Barraza, 2008) y existe dos tipos:  

Estresores mayores: Se presenta de manera objetiva y puede presentarse 

recurrentemente como amenaza a la vida del individuo.  

Estresores menores: Es poco objetiva la interpretación debido a que la persona 

tiene una valoración del evento dependiendo de su experiencia.   

Barraza (2006) plantea un grupo de estresores que ayudarían a reconocer si 

atraviesas E.A. Apreciándose en la Figura 2. 

Figura 2  
 
Estresores 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Adaptado de ‘’Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico’’, por Barraza, 

2006, Revista Psicología Científica, 8(17), p. sin número.  
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Indicadores del desequilibrio sistémico en el E.A. 

Inadecuada regulación se da por eventos estresantes, que se manifiestan en 

el cuerpo del universitario de diversas maneras, las cuales son: A nivel físico que 

implica reacciones del cuerpo ya sea con insomnios, migraña, problemas de 

digestión, habito de morder las uñas, cansancio, etc. A nivel psicológico que incluye 

funciones emociones y cognoscitivas, como inquietud, dificultad al concentrarse, 

tristeza, bloqueos, etcétera. Conductuales tales como: discutir, aislamiento, 

desganos, ingestión de bebidas alcohólicas, ausencias en las clases o ingiere pocos 

alimentos, etc.  Barra (2008) señala que esta agrupación de síntomas y 

manifestaciones se presenta de diversas maneras en cada ser humano.  

El afrontamiento como recuperador del equilibrio sistémico  

Al surgir el estresor, el sujeto se desequilibra y se encuentra obligado a actuar 

para restaurarlo. Ese desarrollo es medido por una valoración de la capacidad de 

afrontamiento/respuesta e inicia cuando el contexto es considerado amenazante. Los 

creadores del modelo de afrontamiento al estrés plantean que, el es un esfuerzo a 

nivel conductual y cognitivo, que es utilizado por la persona según recursos que 

maneja y van cambiando según los eventos, ya sea interna o externa (Barraza, 2008). 
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1.2.1.  Regulación Emocional 
 

           Distintas reacciones psicológicas y fisiológicas presentes frente a eventos 

evaluados como relevantes por una persona (Monat et al., 2007). De la misma manera 

señala Reeve (2005) que es un grupo de manifestaciones compuestos por:  

          Activación del cuerpo: activación autónoma y hormonal, regulando y 

preparando al organismo a actuar.  

Sentimientos: elementos particulares que le da una denotación a la 

emoción. 

El propósito: componente para motivar la emoción. 

La expresión social: lenguaje no verbal que puede ser visto por otros. 

         Es así como la experiencia emocional está enlazado a los individuos y el 

desarrollo en su contexto que les rodea, pues, la magnitud de esa experiencia va a 

depender de que tan significativo es la situación que lo está generando (Gross & 

Thompson, 2007).   

          Asimismo, la regulación de las emociones tiene la funcionalidad de brindar 

respuesta acertadas o adecuadas a las exigencias del ambiente para alcanzar su 

adaptación, pero si las experiencias son caóticas o problemáticas, afectaría el 

bienestar del ser humano (Koone, 2009). Es necesario tener en cuenta que las 

emociones pueden no ser las más convenientes para el contexto en el que aparecen, 

por lo que el individuo busca contribuir o influir en ellas porque son intensas o la 

duración es extensa, dicha influencia se conoce como regulación emocional (Siemer 

et al., 2007).  
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Autorregulación Emocional (A.E.) 

Modificación de la experiencia emocional e inicia desde el manejo lúcido de las 

emociones (Gross & Thompson, 2007). Con el fin de salvaguardar la funcionabilidad 

psicológica apropiada para afrontar algún tipo de diagnóstico, a través de redirigir el 

proceso automático de las emociones para disminuirlas, conservarlas o 

incrementarlas (Koole, 2009; Gross, 1998; Kring & Werner, 2004). Asimismo, las 

emociones que logran regularse pueden ser negativas o positivas, con el fin de lograr 

una adaptación más adecuada con el contexto que se encuentra el individuo (Gross 

& John, 2003).  

En cuanto a las estrategias de la R.E. Gross y John (2003) plantean que se desarrolla 

a través de dos elementos: 

Reevaluación cognitiva (R.C.): consiste en intervenir cuando la emoción 

aparece para generar cambios al momento de su impacto, enfocándose en los 

procesos previos al resultado emocional.  

Supresión (S.): se enfoca en inhibir la expresión emocional y modifica a la 

conducta o comportamiento, pero no modifica la emoción.  

Modelo de A.E. de Gross y John (2003). 

Exponen que la A.E. se efectúa en cuatro periodos: 

Modificación del evento: tiene como finalidad modificar o evitar el evento que 

podría causar una emoción negativa. 

Atención: focalizar la atención a una tarea que modifique la emoción.   



  
 24 

 
  

  

Evaluación: cambiar la interpretación de los sucesos.  

Supresión: se modula la respuesta a nivel emocional.  

        Más adelante se creó por Gross (2015) el Modelo Extendido de Regulación 

Emocional, el cual se muestra en cuatro momentos y existe tres etapas diferentes, 

cabe considerar que es un proceso cíclico y es constante en el tiempo: el mundo, es 

donde se ubica la persona. La percepción, que trata de enfocar la atención a 

determinadas características. La evaluación, es la relevancia a cada evento, pero 

depende de la estrategia que se emplee para cambiar los pensamientos (Gross & 

John, 2003). Sin embargo, a diferencia del modelo expuesto anteriormente (modelo 

de autorregulación de la emoción), en el cuarto evento (la acción o respuesta) 

abarcará más el nivel comportamental que el emocional, si en caso se utiliza la 

estrategia de supresión, lo más probable es que se presente el bloqueo emocional 

(Gross, 2015).  

 Señala Gross (2015) al mismo tiempo a estos cuatro momentos, están 

ordenados en etapas y son las siguientes: identificación, selección e implementación. 

 Identificación: determina si es necesario regular la emoción que se presenta. 

 Selección: el individuo elige suprimir o reevaluar cognitivamente.  

 Implementación: es la acción de ejecutar estrategias previamente escogidas. 
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1.2. Evidencia empírica 

Ramli et al. (2018) estudiaron la influencia del E.A. y la A.E. en estudiantes 

universitarios en Malasia y el Rol mediador la atención plena. La muestra fue 

conformada por trecientos ochenta y cinco estudiantes de pregrado de Malasia 

específicamente en la ciudad de Klang Valley (75.5% sexo femenino y 24.5 % sexo 

masculino) las edades varian desde los 18 a 30 años. Se aplicó los cuestionarios The 

Perception of Academic Stress Scale (PAS), The Self-Regulator y The 

Inventory Mindful Attention Awareness Scale (MAAS).  

Los resultados revelaron que los universitarios presentan E.A. con puntuación 

alta, y se evidenció que existe una relación significativa cuando el alumno percibe una 

menor intensidad de E.A. son capaces de utilizar sus habilidades ejecutivas para 

poder autorregularse adecuadamente. 

Cavanach, Fernandez-Cervantes y Souto-Gestal (2018) investigaron la 

asociación de la R.E. con el estrés académico en alumnos de España. Estuvo 

integrado por 504 universitarios de la carrera de fisioterapia de diversas instituciones 

del país (74% mujeres y 26% varones). Se usó la Escala de dificultades en la R.E. y 

el Cuestionario de E.A. midiendo las estrategias de afrontamiento activo, respuesta 

somáticas y psicológicas del estrés y la percepción de estresores a nivel académico. 

 Se halló que la R.E. se correlacionó de manera negativa con percibir las 

respuestas psicológicas y somáticas del estrés y los estresores académicos, quiere 

decir que mientras se reduce el uso de regulación emocional crece la percepción del 

contexto universitario como peligroso.  
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Velazco (2019) investigó la correlación entre E.A. y la R.E. en estudiantes 

universitarios del Perú en las provincias de Lima, Cajamarca y Arequipa. La población 

estudiada fueron 1207 universitarios (61.5% féminas y 38.5% varones), las edades 

oscilaban entre 17 a 32 años. Con el fin investigativo se tuvo acceso a universidades 

públicas y privadas, dos universidades de cada ciudad mencionada líneas arriba. Se 

usó pruebas psicométricas validadas en Perú, el Inventario SISCO y el Cuestionario 

de Regulación Cognitiva de las emociones (CERQ).  

Se revelan que los estudiantes tuvieron niveles altos de E.A., y la población de 

mujeres fue con mayor intensidad. Además, se halló que existe diversas asociaciones 

entre las dimensiones de R.E. y E.A. las cuales fueron la rumiación, autoculpa y 

catastrofización. Por otro lado, dichas estrategias mostraron asociaciones positivas a 

reacciones del E.A. De modo que, a mayor uso de las estrategias, mayor serán las 

reacciones de E.A.  

Huicho (2020) estudió la influencia de R.E. con estrategias de afrontamiento al 

estrés durante el coronavirus en el alumnado de la capital del Perú. El estudio fue 

conformado por 333 universitarios (74,8% mujeres) desde los dieciocho años a 

veintinueve cursando de 3er a 8vo ciclo. Se utilizó los cuestionarios de Regulación 

Emocional (ERQ) y Modos de Afrontamiento al Estrés (COPE). 

Se descubrió que R.E. influye de manera baja y significativa con algunas 

tácticas de afrontamiento ante el estrés, tales como afrontamiento religioso, negación, 

desentendimiento conductual y el uso de sustancias.  

Molero, Sabrera & Paz (2020) investigaron de manera cualitativa la descripción 

de la contribución de la R.E. al manejo del E.A. en la ciudad capital del Perú. La 
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muestra estuvo conformada por 13 universitarios, desde los 23 años a 45 años y 

cursando el 4to ciclo turno nocturno. Se usó la técnica de entrevista cualitativa en dos 

fechas distintas. Se halló que, los alumnos perciben sentimientos y emociones 

negativas que fueron originados por la sobrecarga académica en la COVID-19. Por lo 

que desencadenó la presencia de E.A., que influyó a nivel emocional y físico; y como 

consecuencia, es importante la construcción de las estrategias de A.E. con el fin de 

adaptarse.  

 

1.3. Planteamiento del problema 

La pandemia a causa de la infección por coronavirus fue inesperada a nivel 

mundial afectando considerablemente el bienestar mental y físico, lo económico, el 

mercado laboral, el sector educación, etc. Dejando a muchas familias en duelo, con 

estrés, estrés postraumático, ansiedad, depresión, miedo, etc. (Zhu et al., 2020). No 

sólo por la enfermedad misma sino también por las medidas restrictivas que cada 

gobierno promulgó para evitar la propagación del virus.  

Como mencionan Lovón y Cisnero (2020) en el sector educativo se optó por 

cambiar apresuradamente las clases presenciales a remotas para la continuidad del 

sector, sin embargo, trajo consigo efectos negativos a la salud mental del alumno 

(Tacca et al., 2022) ocasionando estrés académico, ansiedad, aparición de síntomas 

de depresión y excesiva preocupación frente a la posibilidad de contagio (Chalpartar 

et al., 2022). Asimismo, debido a que el estudiante tuvo la necesidad de adecuar su 

espacio del hogar para recibir las clases, aun así, este espacio no estuvo exento de 

diversos problemas como discusiones familiares, necesidades económicas, conexión 
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a internet (Ariyanti & Imán, 2020) y escasos recursos tecnológicos de calidad (Inga, 

2020).  

La población universitaria tuvo que esforzarse por la nueva dinámica de 

aprendizaje de las clases (Selvaraj et al., 2021), sin embargo, durante este proceso 

ha sido inevitable que la salud mental, sus habilidades sociales y emocionales se 

vieran afectadas (Fiorillo & Gorwood, 2020). 

Al transcurrir el tiempo, los casos de COVID-19 iban disminuyendo, los 

alumnos tuvieron que adaptarse nuevamente de manera forzosa y rápida a las clases 

semipresenciales, mientras que otros alumnos optaron por la deserción universitaria 

(Lovón & Cisneros, 2020). Asimismo, el bienestar socioemocional del alumnado en la 

adaptación de las clases virtuales a semipresenciales generó ansiedad, estrés 

académico, tristeza, preocupación, agobio, alteraciones en el hábito de sueño y 

alimentación. A causa de las diversas demandas que exige el retorno presencial a la 

universidad y la familiarización al nuevo formato de evaluación planteado por la propia 

institución (Bravo et al., 2022).  

Con esto en consideración, resulta oportuno investigar la relación del estrés 

académico, al ser una respuesta emocional, psicológica o fisiológica de un ser 

humano al intento de adaptación a presiones internas o externas, también es posible 

que genere acontecimientos agradables que exigen cambios e implica distintos 

procesos de adaptación como físico y/o mental (Castillo et al., 2018); con la A.E., se 

manejan las emociones, pero no se eliminan porque esto sería algo negativo para 

nuestra supervivencia y bienestar (Fernández, 2021), es por ello que va a depender 

de la estrategia empleada que conllevará a crear cambios a nivel social, cognición y 
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afectivo (Gross, 2013). Factores a fin de proteger el funcionamiento psicológico y 

afrontar algún trastorno mental.  

Acorde con la indagación hecha por la creadora de la presente investigación 

en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RENATI) se halló 1279 tesis de 

E.A. y 245 tesis de autorregulación emocional en los últimos cinco años. Por otra 

parte, solo dos estudios investigan la asociación de ambas variables, pero en ninguna 

investigación se indagó en el entorno del coronavirus. Asimismo, en algunos estudios 

se indica que la R.E. se relación con el E.A., esto se debe a que el estudiante observa 

una inferior magnitud E.A. y puede emplear habilidades para autorregularse. A pesar 

de, percibir un mayor nivel de E.A., se encuentra dificultad en las habilidades del 

universitario para autorregularse emocionalmente (Ramli et al., 2018). Aún queda por 

investigar que estrategias son las más adecuadas.  

Por lo mencionado, el E.A. tiene fuertes repercusiones al estado emocional o 

mental ya que se experimenta de manera frecuente por los estudiantes durante la 

etapa académica (Ramli et al.,2018) y se investigó que niveles altos de E.A. puede 

llegar alterar las funciones cognitivas y fisiológicas (Maydych, 2019), considerado un 

factor de vulnerabilidad de trastornos mentales (Caldera et al., 2007). 

En esta misma línea, si una persona no se regula puede llegar a tener un alto 

riesgo de tener algún trastorno de salud mental (Ramli et al., 2018) como trastornos 

depresivo y trastornos de ansiedad (Desrosiers et al., 2013).  

Por otro parte, si un individuo se regula de manera óptima influirá mucho en su 

comportamiento y cognición, facilitando las acciones orientadas a objetivos (Zenner 
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et al., 2014). Debido a lo expuesto líneas arriba parte la importancia de investigar la 

relación entre E.A. y A.E. en estudiantes de nivel universitario. 

 

 

1.4. Formulación del problema  
 

1.4.1. Problema general 
 

¿Qué relación existe entre el E.A. y A.E. en estudiantes de C.C. de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID-19? 

 
 

1.5. Objetivos de la investigación  

Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre E.A. y A.E. en estudiantes de C.C de 

una universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID -

19. 

Objetivos Específicos  

Determinar que relación existe entre los estímulos estresores del estrés 

académico y la autorregulación emocional en estudiantes de C.C de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID -19. 

Establecer la relación existente entre los síntomas del estrés académico y la 

autorregulación emocional en estudiantes de C.C. de una universidad privada de Lima 

Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID -19. 
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Determinar que relación existente entre las estrategias de afrontamiento del 

estrés académico y la autorregulación emocional en estudiantes de C.C. de una 

universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID -19. 

 

1.6. Formulación de la hipótesis principal y derivadas 

Hipótesis principal  

Existe relación entre el E.A. y la A.E. en estudiantes de C.C. de una universidad 

privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia por COVID-19.  

Hipótesis derivadas 

Existe relación entre los estímulos estresores del E.A. y la A.E. en estudiantes 

de C.C. de una universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-pandemia 

por COVID-19. 

            Existe relación entre los síntomas del E.A y la A.E. en estudiantes C.C. de una 

universidad de Lima Metropolitana, análisis post pandemia por COVID-19.  

             Existe relación entre las estrategias de afrontamiento del E.A. y la A.E. en 

estudiantes de C.C. de una universidad privada de Lima Metropolitana, análisis post-

pandemia por COVID-19.  

 

Variables y definición operacional 

Se midió el E.A. con el Inventario SISCO construido por Barraza (2006) que en 

el contexto peruano fue adaptado por Puescas (2010). La A.E. se evaluó mediante 

Cuestionario de Autorregulación Emocional realizado por Gross y Thompson (2003) 
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adaptado en población peruana por Gargurevich y Matos (2010), tal como se observa 

en la Tabla 1 y Tabla 2. 

Tabla 1 
 Matriz de operacionalización de la variable E.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable A.E. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODO 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 
 

Al analizar las variables se realizó con la finalidad describir los sucesos entre 

ambas variables, para poder realizar la medición de relación de estas. Por ende, 

indica Ato et al., (2013) es cuantitativo y simple, de corte transversal, descriptiva 

correlación y no experimental.  

2.2. Participantes  
 

Fue conformado por 355 alumnos que integran una universidad de Lima. El 

68% del sexo femenino, 30% masculino y 5% prefirió no decirlo. De acuerdo con las 

edades, estuvo conformado por alumnos fluctuando en edad de 18 a 23 años con 

88%, 24 a 29 años con 11% y 30 a 35 años con 1%. Con respecto a los ciclos de 

estudio, hubo mayor porcentaje 25% de III ciclo, 24% de VIII ciclo y 14% de VII ciclo. 

En cuanto a la modalidad de estudio fueron 48% semipresencial, 32% presencial y 

19% virtual. 

Conforme a los criterios de inclusión, se consideró a alumnos que se encuentren 

entre el 2do a 10mo ciclo correspondientes a la escuela de C.C. entre 18 años a 35 

años. Se excluyó a alumnos que tengan alguna discapacidad que les dificulte resolver 

el cuestionario por ellos mismo. 
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2.3. Medición  
 
Inventario de E.A. (SISCO) 

 

         El instrumento empleado la medir E.A. fue el Inventario de E.A. (SISCO), 

construido por Barraza (2005) acoplado en la población peruana por Puescas et al. 

(2010). La prueba está conformada por 31 ítems, 2 preguntas iniciales, la primera 

busca establecer si los participantes han atravesado por E.A. durante el ciclo 

universitario, y la segunda pregunta, ayuda a determinar el nivel de intensidad de 

estrés con cinco opciones de respuesta 1 al 5 (1=poco al 5=mucho). Asimismo, tiene 

3 dimensiones: E.E. (3-10 ítems), S.E. (11-25 ítems) y estrategias de afrontamiento 

(26-31 ítems) con alternativas en escala Likert del 0 al 5 (0=nunca, 1=casi nunca, 

2=raras veces, 3= a veces, 4=casi siempre y 5=siempre).   

 La validez de constructo se recolectó en base a la estructura interna por medio 

del análisis de grupos de contrastado, de consistencia interna y factorial. Dichos 

resultados aseguran la formación tridimensional del inventario mediante la estructura 

factorial que fue conseguida por el análisis y guarda relación con el modelo conceptual 

construido desde una perspectiva sistémico-cognoscitivista del E.A. (Barraza, 2006). 

La aplicación se realizó en estudiantes de una universidad y se nomina mediante la 

suma de cada uno de los ítems con la finalidad de formar un puntaje general, quiere 

decir que a un mayor puntaje será mayor el E.A. (Barraza, 2005). 

Según Barraza, en la prueba SISCO posee la confiabilidad por mitades es de 

0.87 y de Alfa de Cronbach de 0.90. Asimismo, se halló en la investigación un índice 

de confiabilidad de α =.93. En cuanto a las dimensiones presentan una óptima 

confiabilidad, siendo E.E. con α =.85, S.E. α =.92 y E.Af. α=.77. 
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Cuestionario de Autorregulación Emocional (ERQP) 
 

Emotion Regulation Questionaire (ERQ), elaborado por Gross y John (2003) y 

construido en el entorno peruano por Gargurevich y Matos (2010) la versión peruana. 

El instrumento consta de 10 ítems calificándose desde 1= totalmente en desacuerdo 

al 7=totalmente de acuerdo, dividiéndose en dos estrategias, 6 evalúan R.C. (ítem 

1,3,5,7,8 y 10) y 4 evalúan supresión (ítem 2,4,6 y 9).  Indica Gargurevich & Matos 

(2010) la puntuación se da cuando este es elevado en reevaluación cognitiva señala 

la presencia de ello, de la misma forma ocurre con la supresión.  

La validez, los autores emplearon la subescala de afecto positivo para 

correlacionar con la escala de supresión (r=32) y R.C. (r=.14), comprobando la validez 

convergente. Asimismo, la validez divergente, se encuentra asociada con la escala 

de afecto negativo y positivo del SPANAS con las escalas de supresión (r=-.05) y R.C. 

(r=-.09) de la ERQP. Se midió mediante alfa de Cronbach en la subescala 

reevaluación cognitiva .72 y subescala de supresión .74 (Gargurevich & Matos, 2010).  

De acuerdo con el presente estudio se halló un índice de confiabilidad de 

α=.92, y en la estrategia reevaluación cognitiva un nivel de α=.90 y la estrategia 

supresión α=.87, comprobando una óptima confiabilidad. 

2.4. Procedimiento 
 

La investigación estuvo conformada por cuatro etapas; la primera etapa, se 

determinó que los instrumentos presenten validez, confiabilidad y estén adaptados en 

la población peruana para la efectiva aplicación. La segunda etapa, se construyó la 

ficha sociodemográfica y el consentimiento informado la cual se ubica en el anexo (C 

y D). La tercera etapa, se obtuvo la aprobación del plan de tesis. La cuarta etapa, se 
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recopiló y se procesó los datos, consistió en aplicar el Inventario de E.A. (SISCO) y 

Cuestionario de Autorregulación Emocional, cabe recalcar que se aplicaron los 

instrumentos durante el mes de setiembre hasta noviembre del 2022. Al tener los 

datos recolectados, comenzó una revisión de la cualidad del conjunto de información 

obtenida y se eliminó respuestas incompletas.  

2.5. Aspectos éticos  
 

Se cumplió el código de ética de la USMP (2015). Asimismo, fue considero los 

principios generales de preservar al individuo, comunicar a los integrantes acerca de 

los objetivos del estudio y el rol en este. En la misma línea, se tomó como modelo y 

se respetó lo que se consigna en el Código de Ética del Colegio de Psicólogos del 

Perú (2017), mediante la confidencialidad, protección e interese hacia los 

participantes. En este estudio no existe algún plagio, ya que los derechos de la autora 

han sido respetados a plenitud. Asimismo, las fuentes revisadas y mencionadas a lo 

largo de la investigación se han citado de acuerdo con las normas APA. 

2.6. Análisis de los datos 
 

El proceso de análisis fue a través del software estadístico informático SPSS 

versión 26. Al iniciar, se analizó lo obtenido de la ficha sociodemográfica, la variable 

de E.A. y la A.E mediante estadístico descriptivos. Luego, se examinó la prueba de 

normalidad y mediante las pruebas estadísticas se buscó contrastar la hipótesis. 

Asimismo, para evaluar la distribución de los datos recolectados se utilizó la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov ya que la cantidad de participantes fue conformada por 355 

estudiantes. El resultado establece el coeficiente de 0.00, indicando que la prueba es 
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no paramétrica, por lo cual para el análisis de correlación se emplea la prueba de Rho 

Spearman. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 
 
 

Se reporta los resultados inferenciales y descriptivos, según el propósito de la 

presente investigación.  

Análisis descriptivo 

Las siguientes tablas muestran los resultados descriptivos del E.A. y la A.E. 

Se observa en la Tabla 3, en la variable E.A. (total) en la muestra obtuvieron 

una puntuación promedio de 4. Acorde la dimensión de E.E. y S.E. con un puntaje 

promedio de 3 y estrategias de afrontamiento tuvo un puntaje promedio de 4. Cabe 

resaltar que los alumnos tuvieron bajos niveles de E.A. durante el semestre. 

Tabla 3 

Resultados del análisis descriptivo de la variable E.A. 
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Se visualiza en la Tabla 4, enfatizando el total de autorregulación emocional 

los participantes obtuvieron una puntuación de 3. En cuanto a la estrategia de R.C. 

un puntaje de 3 y supresión un puntaje de 4. 

 

Tabla 4 

 

Resultados del análisis descriptivo de la variable A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis inferencial 

  
 Para comprobar las hipótesis del estudio se realizaron análisis de correlación 

estadística inferencial con el coeficiente de Spearman (Rho), de esta manera se 

utilizará los criterios estipulados por Cohen (1988). Siendo los siguientes: correlación 

baja (r > 0,10), correlación moderada (r > 0,30) y correlación alta (r > 0,50). 
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Consecutivamente, respondiendo la hipótesis general de la investigación. 

Mostrándose en la Tabla 5, existe una correlación positiva, alta y muy significativa. 

De tal forma, se concluye que si hay relación entre las dos variables de estudio.   

Tabla 5 
 

Resultados del análisis de correlación de E.A. y A.E.  

 

 

En tabla 6, entre la dimensión de estímulos estresores y autorregulación 

emocional se halló asociación es positiva, alta y muy significativa. La dimensión de 

estímulos estresores y autorregulación emocional presenta una correlación positiva, 

alta y muy significativa. Además, la dimensión de estrategias de afrontamiento y 

autorregulación emocional presenta una correlación positiva, alta y muy significativa.  

Por otra parte, el estrés académico y reevaluación cognitiva presenta una correlación 

positiva, alta y muy significativa.  Asimismo, el estrés académico y supresión presenta 

una correlación positiva, alta y muy significativa. Finalmente, si existe relación entre 

las estrategias de autorregulación emocional y las dimensiones de estrés académico.  

 

 



41 
 

Tabla 6 

Resultados del análisis de correlación de la variable de E.A con las estrategias de 

autorregulación emocional y la variable de A.E. y las dimensiones del E.A. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

En la etapa universitaria el E.A. tiene un rol importante, por lo que Barraza 

(2007) observa que existe niveles altos de E.A. A esto, se le suma que la muestra 

estudiada fue en un contexto distinto como lo fue el COVID-19, tal como lo indican 

Molero et al. (2020), donde revelaron que los alumnos que tienen mayor sobrecarga 

académica, así como una percepción de sentimientos y emociones de tipo negativas. 

En ese sentido, en el Perú carece de investigaciones sobre los efectos postpandemia 

a la COVID-19, por lo tanto, en la investigación se indagó en la asociación entre las 

variables de E.A. y A.E. en 355 universitarios.  

Iniciando por la hipótesis general, las variables E.A. y A.E. tuvieron una 

asociación positiva, alta y muy significativa (rho=.696**; p=.00). Es decir, a mayor 

desequilibrio en el ámbito académico, mayor capacidad de afronte en la 

autorregulación emocional. Ello confirma la hipótesis general de la presente 

investigación. Asimismo, concuerda con lo reportado por Velazco (2019), quien 

obtuvo que el E.A. se relaciona con autorregulación emocional. Es decir que el estrés 

adaptativo de cada ser humano (Barraza, 2007) va a depender de las circunstancias 

de cada persona puesto que, es probable que su autorregulación emocional o intentos 

de regularse efectivamente se vea obstruido por el contexto académico y mientras 

más alta sea percibir el estrés es más probable que los alumnos afronten el evento 

(Seiffger-Krenke, 1995) y a su vez poder disminuirla, mantenerla o incrementarla 

(Koole, 2009; Gross, 1998). 

Con respecto a la primera hipótesis específica, estímulos estresores y 

autorregulación emocional, se descubrió una asociación positiva, alta y muy 

significativa (rho=.984**; p=.00). Mientras más estímulos estresores, habrá mayor 
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autorregulación emocional. Según diferentes estudios, no se hallaron resultados 

similares, sin embargo, las experiencias internas y/o eventos en el ambiente, 

generando nuevas emociones, alivio de tensión, estrés o cansancio (Linehan, 2015). 

A su vez, se asemeja a lo hallado por Birks et al. (2009) y Por et al. (2011) reportaron 

que hubo universitarios con altas habilidades emocionales (característica de la 

regulación emocional) realizan una valoración de eventos potencialmente 

estresantes, llegando a considerarlo más como un desafío que como una amenaza.  

Por otro lado, en la segunda hipótesis específica, síntomas del estrés 

académico y A.E., halló una asociación positiva, alta  y muy significativa (rho=.687**; 

p=.00). Quiere decir, a mayores síntomas del estrés académico, mayor 

autorregulación emocional. En la revisión de estudios no se hallaron resultados 

similares a los de esta investigación, sin embargo, Velazco (2019) indica que, al inicio 

los estudiantes tienen que aceptar el evento estresante para poder notar sus 

síntomas, psicológicos, comportamentales y mayormente físicos, que se manifiestan 

en su cuerpo de distintas maneras; llegar aceptarlo es útil en eventos de contexto 

universitario. Posteriormente, estos síntomas ayudan a identificar lo que sucede en 

ese momento, así como regularse y actuar, generando una mejor capacidad de 

decisión (Gross et al., 2012; José & Gagliesi,2021). De igual manera es necesario 

resaltar que las reacciones frente al estrés podrían deteriorar la bienestar físico y 

mental de una persona (Maydych et al., 2017) teniendo un efecto negativo en la 

calidad de vida y bienestar en los alumnos (Forouzandeh et al., 2016).  

En la última hipótesis específica, estrategias de afrontamiento del estrés y A.E., 

encontró una asociación directa, alta y muy significativa (rho=.311**; p=.00).  Esto 

quiere decir que, a mayores estrategias de afrontamiento, mayor autorregulación 

emocional. Los resultados se asemejan con lo reportado en la investigación de Huicho 

https://www.redalyc.org/journal/2430/243059346006/html/#redalyc_243059346006_ref6
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(2020) que encontró relación entre estrategias de afrontamiento y A.E. Como 

menciona Díaz (2010) las estrategias de afrontamiento al estrés son considerados 

agentes de protección para la persona, siendo la autorregulación emocional uno de 

estos factores (Cabanach et al., 2018). Se necesita recalcar que, este estudio fue 

elaborado en un contexto de post-pandemia en el cual aún se reportaban casos de 

COVID-19 aunque en menor cantidad, algunas clases se realizaban en modalidad 

virtual, y existían diferentes restricciones en el país, lo que permite explicar los 

resultados encontrados.   

Siguiendo la misma línea, en la estrategia reevaluación cognitiva y estrés 

académico, se encontró una asociación positiva, alta y muy significativa (rho=.724**; 

p=.00). Significa que mientras mayor R.C., habrá mayor estrés académico. Según 

diferentes estudios, no se hallaron resultados similares, sin embargo, se tiene 

conocimiento que la reevaluación cognitiva es una medida eficaz de afrontamiento 

del estrés (Smith, 2019), ayudará a seleccionar e identificar distintas 

reinterpretaciones que sean óptimas para los eventos (Xu et al., 2020). Es decir, al 

adoptar estrategias de reevaluación cognitiva, los estudiantes tendrán una mayor 

percepción de eventos estresantes académicos, así ellos pueden cambiar sus 

interpretaciones con respuesta más adaptativas mayormente emocionales 

(Zamorano, 2017). 

Además, la estrategia de reevaluación cognitiva en el ambiente universitario es 

adaptativo y funcional porque permite al estudiante mostrar flexibilidad al emplear 

estrategias acordes a su contexto (Aldao et al., 2014). También, permite negociar con 

el evento estresante porque el alumno opta por una postura enfocada en el problema 

y se necesita tomar elección para modificar y/o comprender sus emociones (Gross, 

2015). 
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Asimismo, en la estrategia supresión y E.A., se encontró una asociación 

positiva, alta y muy significativa (rho=.709**; p=.00). Esto quiere decir que, a mayor 

supresión (estrategia útil a corto plazo que ayuda a que las personas eludan y/o 

eliminen sus emociones y pensamientos) habrá mayor estrés académico. Lo hallado 

guarda relación con lo encontrado por Zhang y Bian (2020) donde indican que al existir 

E.A. y desee utilizar alguna estrategia de A.E., los universitarios optan de forma 

recurrente por la supresión. Se debe a que el alumno tiene la intención de suprimir 

sus emociones lo cual provoca una mayor demanda académicas (estrés), es probable 

que el alumno no lo logre, porque sentiría que no son congruentes sus sensaciones, 

pensamientos y emociones (Ryff & Singer, 2008). 

 Además, al emplear la supresión incrementaría la sensación de emociones 

desagradables y genera en el alumno un agotamiento de energía al controlar o 

eliminar sus emociones (Mairean, 2015) propios del estrés académico. De esta 

manera, dicha estrategia no es la más beneficiosa porque reduce la flexibilidad para 

la implementación de estrategias y limita al universitario a responder las demandas 

académicas (Aldao et al., 2014) provocando a su vez estrés.  

Mediante la revisión bibliográfica se pudo observar la existencia de diferentes 

resultados los cuales, independientemente de ellos, señalan la importancia de ambas 

variables para su estudio ya que, al presentarse un evento que desencadena estrés 

académico, el individuo tiene la posibilidad de autorregularse emocionalmente para 

afrontar la situación. Dicha regulación consiste en el manejo de sus emociones, pero 

no en la eliminación de ella porque esto sería negativo para su bienestar y 

supervivencia (Fernández, 2021). 
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 Asimismo, las consecuencias post-pandemia tuvieron impacto a nivel 

emocional, conductual y cognitivo, por lo que es importante recalcar el cuidado del 

bienestar mental al atravesar la etapa universitaria. 

Las implicancias del estudio teóricas contribuirán a comprender el fenómeno 

E.A., y autorregulación emocional en instituciones de educación superior, empleando 

el Modelo Sistémico-cognoscitivista y Modelo Extendido de la Regulación Emocional, 

respectivamente. Asimismo, en instituciones públicas o privadas servirá como 

referente a futuras investigaciones que quieran estudiar esta problemática. A nivel 

práctico, generar data relevante en relación de las variables, población propuesta y 

actuar a opciones viables para las mejoras significativas en las estrategias, orientando 

a intervenir en conjunto con psiquiatras y psicólogos.  

La presente investigación respalda la correlación planteada aun así no está 

libre de limitaciones que deben ser tomadas en cuenta para próximos estudios. Una 

de ellas son los escases de estudios que hayan utilizado los instrumentos SISCO y 

ERQ-P que permitan un adecuado contraste los resultados de la presente 

investigación. Asimismo, las encuestas han sido aplicadas solo a universitarios de la 

carrera de Comunicaciones, esto impide que los resultados se puedan generalizar a 

las otras facultades, debido a las demandas académicas de cada carrera.  
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CONCLUSIONES 
 

Mediante pruebas estadísticas, se encontró una asociación positiva, alta y muy 

significativa entre las variables de E.A. y A.E., lo que hace referencia que a mayor 

E.A. los estudiantes hacen uso de mayores estrategias de A.E. 

Se identificó la correlación positiva, alta y muy significativa entre estímulos estresores 

y autorregulación emocional, significando que a mayor estímulos estresores, mayor 

será la autorregulación emocional en los estudiantes.  

Se descubrió una asociación positiva, alta y muy significativa entre síntomas al estrés 

y autorregulación emocional, siendo que a mayores síntomas de estrés (físicos, 

psicológicos y conductuales), mayor será la autorregulación emocional en los 

alumnos.  

Se encontró una asociación positiva, alta y muy significativa entre estrategias de 

afrontamiento y autorregulación emocional es decir que, a mayores estrategias de 

afrontamiento, mayor A.E. en universitarios. 

En la variable A.E., se encontró una puntuación media de 3 y el E.A., se encontró una 

media de 4.  
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RECOMENDACIONES 
 

Debido a los resultados descubiertos y la discusión del estudio, se recomienda lo 

siguiente: 

Elaborar estudios complementarios con un mayor número de muestra con la finalidad 

de analizar otros contextos y su forma de regular sus emociones cuando se presenta 

el estrés académico. 

Replicar el estudio en población adolescente que se encuentren en nivel secundario 

y más adelante a estudiantes de posgrado.  

Se pueden realizar estudios correlacionales y predictivo con estrés académico y otras 

variables como: soporte emocional, competencias emocionales, inteligencia 

emocional, soporte emocional en la familia, desregulación cognitiva y emocional.  

Se sugiere crear y aplicar programas para el manejo del E.A. y regulación de las 

emociones.  
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