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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación entre 

la inteligencia emocional y el estrés académico en estudiantes de una 

Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023, la metodología de la 

investigación contempló un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 

correlacional de diseño trasversal y no experimental. La muestra se 

conformó por 140 estudiantes entre varones y mujeres de las edades de 

16,17 y 18 años, el tipo de muestreo fue probabilístico aleatorio simple. 

Como instrumentos, se utilizó el inventario de inteligencia emocional de 

Ice de Baron, así como el inventario SISCO sobre estrés académico, de 

Arturo Barraza. En cuanto a los resultados, estos se procesaron a partir 

del programa de SPSS v. 26, resultando evidente que existe una 

correlación negativa y moderada (r=-0,662), y un valor de Sig. de (0,000) 

siendo altamente significativo. Por lo que se aceptó la hipótesis 

alternativa y se rechazó la nula. Se concluyó finalmente que existe 

relación significativa entre la inteligencia emocional y el estrés 

académico en los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023; ello significa que mientras el estudiante desarrolle mejor 

su inteligencia emocional, el estrés académico será dará en menor 

grado.  

 

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Estrés Académico, 

Rendimiento Académico. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to determine the relationship 

between emotional intelligence and academic stress in students of a 

Kepler Pre-university Academy, Arequipa, 2023, the methodology of this 

research had a quantitative approach, basic type, non-experimental 

design of cross-sectional, correlational level, the sample consisted of 140 

students between males and females aged 16, 17 and 18 years old, the 

type of sampling was simple random probabilistic, the instruments applied 

for data collection were the emotional intelligence inventory of Ice de Baron 

and the SISCO inventory of academic stress of Arturo Barraza, likewise 

the results were processed using the SPSS program version 26 where it 

is evident that there is a negative and moderate correlation (r=-0,662), and 

a Sig value of (0,000) being highly correlated. value of (0.000) being highly 

significant. Therefore, the alternative hypothesis was accepted and the null 

hypothesis was rejected. It was finally concluded that there is a significant 

relationship between emotional intelligence and academic stress in the 

students of the Kepler Pre-university Academy, Arequipa, 2023; this 

means that while the student develops his emotional intelligence better, 

academic stress will be given to a lesser degree. 

 

Keywords: emotional intelligence, academic stress, academic 

performance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se planteó como objetivo determinar qué nivel o 

grado de relación existe entre la inteligencia emocional y el estrés en 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler de la ciudad de 

Arequipa, 2023. De hecho, el proceso preparatorio de los estudiantes en 

las academias preuniversitarias representa una experiencia de 

aprendizaje que puede generar estrés académico. Hoy en día, la 

inteligencia emocional representa una temática que ha cobrado 

relevancia en los profesionales del área de la salud, sobre todo en 

aquellos dedicados al área de la psicología. Es importante porque afecta 

a toda persona, especialmente a los estudiantes que enfrentan nuevos 

desafíos y demandas que afrontan los estudiantes antes de salir de la 

escuela e ingresar a la universidad.  

Actualmente, la inteligencia emocional ha sido un término que ha 

adquirido mayor importancia a nivel académico, que sirve como medio 

para garantizar el bienestar psicológico de los estudiantes, que logran 

facilitar la comprensión del entorno que rodea al sujeto, logrando dotarlo 

de las competencias que se requieren para afrontar las situaciones 

adversas que surjan. (Petrides, 2016, citado por Puertas et al., 2020). 

El actual estudio presenta la siguiente estructura, que se detalla a 

continuación.  

Para el Capítulo I, se presenta la introducción del tema del estudio y se 

detalla cuál es el propósito de la investigación y cómo está estructurada. 

En el Capítulo II, se montó el planteamiento del problema del estudio; se 

redacta la descripción del problema, donde se hace una recopilación de 

los problemas que existen en esta materia a nivel internacional, nacional 

y local. Asimismo, se formula las preguntas (general y específicas), al 

igual que se fijan los objetivos (general y específicos), por otro lado, se 

justifica el estudio de desde punto de vista teórico, práctico y 
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metodológico; para culminar este capítulo se menciona la importancia y 

relevancia de esta investigación. 

Por otro lado, en el Capítulo III, se desarrolló el marco teórico, donde se 

detallan los antecedentes, información donde se ha considerado, el 

autor, el año, el propósito, la metodología, los resultados y las 

conclusiones más relevantes de cada estudio; seguido de las bases 

teóricas donde se ha desarrollado la teoría referente a las variables de 

estudio; y culminado con el marco conceptual de los términos más 

mencionados en esta investigación.  

Para efecto del Capítulo IV, se desarrolló la metodología de estudio, 

nivel, tipo, diseño de investigaciones; así como el planteamiento de 

hipótesis como identificar y operacionalizar las variables, la población y 

muestra, el proceso a considerar la recolectar la información y los 

instrumentos de acopio de datos de estudio.  

En el Capítulo V se desarrolló los resultados, donde se muestra la 

presentación de Resultados y la Interpretación de éstos. 

Por otra parte, en el Capítulo VI se desarrolló el análisis de los 

resultados, dando a conocer el análisis inferencial como: prueba de 

normalidad y prueba de hipótesis. 

Asimismo, en el Capítulo VII se ha desarrollado la discusión de los 

resultados, el cual implica la comparación de resultados de presente 

investigación. 

Finalmente, se aprecia las conclusiones y recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. El presente estudio fue desarrollado por los 

tesistas: Reyna Luz Chile Mamani - Jessica Shirley Jara Barcena. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Hoy en día, la inteligencia emocional es un aspecto que ha 

cobrado relevancia a nivel académico, el cual es concebido como 

medio para promocionar el bienestar a nivel psicológico de los 

educandos, y que permite brindar facilidades para comprender el 

entorno en el que coexista, además de dotar al estudiante de 

competencias necesarias para que pueda enfrentar las diversas 

situaciones que se presentan en la vida educacional. Por tanto, el 

constructo de inteligencia emocional representa un proceso 

académico de carácter continuo y permanente que favorece el 

desarrollo integral de los educandos (Petrides, 2016 citado por 

Puertas et al., 2020) 

 

Asimismo, un estudio aplicado a una muestra de 131 estudiantes 

universitarios chilenos de la carrera de Nutrición evidencia que los 

niveles de inteligencia emocional más bajos se encontraron en la 

atención de este tipo de inteligencia, ya que un 24,7% de 

estudiantes demuestra la necesidad de establecer mejoras, 

puesto que no presta atención a sus emociones, mientras que un 

15,2% demuestra demasiada atención a sus emociones. 

Respecto a la comprensión de sus emociones, el 9,4% evidencia 

que debe establecer mejorar para regularlas, y el 13,2% presenta 

que debe mejorar en la comprensión de las mismas. Finalmente, 

se destaca que los estudiantes universitarios chilenos 

pertenecientes a la cohorte 2013 presentan niveles bajos de 

regulación emocional, a diferencia de otras cohortes  (Arntz & 

Trunce , 2019). 

 

En ese sentido, la educación sobre inteligencia emocional ha de 

convertirse en uno de los principales objetivos del ámbito 

educativo, proponiendo la formación en IE que, de forma explícita 

y curricular, a través de materias que contengan y resalten las 
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habilidades como vía para mejorar el desarrollo emocional del 

alumnado. La práctica y el entrenamiento se convierten en la 

metodología más propicia para la educación de la IE  (Molina, 

2021). 

 

Actualmente, el estrés académico es una problemática de 

especial relevancia, debido a que este trae consigo graves 

consecuencias para los estudiantes, y afecta a la mayor parte de 

la población estudiantil de manera general, teniendo como 

principal estresor la sobrecarga académica. Asimismo, el estrés 

académico incide de manera significativa en el bienestar de los 

estudiantes, por tal motivo es sustancial abordarlo, puesto que 

éste generalmente se manifiesta en los cambios 

comportamentales de los sujetos, dando como resultado también 

desbalances en la salud tanto física como psicológica  (Loor, 

2019). 

 

Del mismo modo, los expertos identifican diversos aspectos que 

suelen intensificar el estrés académico, entre los cuales se 

encuentra la incertidumbre del campo laboral, presión por 

alcanzar éxito estudiantil, mayor competitividad académica, 

saturación de materias y contenidos en el plan curricular. Además, 

se consideran aspectos de ámbito personal que provocan estrés 

en el estudiante, tales como la sensación de haber tomado una 

decisión errónea o no tener claro la carrera profesional que se 

pretende seguir. En cuanto a las consecuencias de los problemas 

de estrés académico, se obtienen falta de motivación en las 

actividades o estudios, rendimiento bajo a nivel académico, 

enfermedades mentales y físicas.  (Solana, 2019). 

 

El INS del Perú señala que alrededor del 40% de jóvenes, entre 

los 19 y 26 años de edad, manifestaron tener síntomas depresivos 

y de ansiedad a partir del COVID-19. Cabe señalar que ante una 
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deficiente actividad física conduce a niveles mayores de 

somnolencia en los alumnos, por tanto, conforme se realiza más 

actividad física, se desarrollar menores cuestiones de carácter 

emocional, mientras que, ante menos actividad física, existe 

mayor predisposición del estudiante para alcanzar calificaciones 

altas que le permitan obtener resultados satisfactorios en el 

ámbito académico.  (INS, 2022).    

 

Agregando a lo anteriormente mencionado, según datos del INEI, 

actualmente es mayor el índice de adolescentes en nivel 

secundario que ingresar a la universidad. para el 2018, se 

encontraron tasas de matrícula de 29,9% en mujeres y 32,4% de 

hombres, valores que demuestran el incremento a comparación 

de años anteriores. Estos resultados pueden relacionarse tanto 

por el aumento poblacional como el mayor ímpetu de la población 

juvenil en la formación estudiantil, por lo que la demanda 

educativa no oficial ha conseguido niveles mayores. Asimismo, es 

de destacar que la pandemia ha conllevado al surgimiento de 

actores comerciales que tienen lugar actualmente, a diferencia de 

tiempo atrás.  (Aquino, 2020). 

 

En la ciudad de Arequipa, se encuentra ubicada una academia 

preuniversitaria, que alberga alrededor de 220 estudiantes. 

Kepler, es una academia dedicada a la preparación 

preuniversitaria de jóvenes estudiantes del 4to y 5to de 

secundaria, así como también egresados; nace por la visión de 

proyectar un servicio distinto y de calidad a la sociedad a través 

de la experiencia educativa, siendo gracias a esta, asegurar el 

ingreso a las universidades.  

En esta unidad de estudio se ha podido identificar en los 

estudiantes de la academia, algunos síntomas como: dolores de 

cabeza, dolor de espalda, tristeza, aislamiento, frustración, 

desgano; en ese sentido es probable que estos sufran estrés en 



 

22 

 

el ámbito académico, y a la vez este pueda influenciar en el 

desempeño escolar; según estudios realizados anteriormente, 

indican que al menos el 58% de alumnos demostraron un nivel 

moderado de estrés y que un 5% de estudiantes han reducido en 

su nivel académico; por tal motivo en el presente estudio se fija 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el estrés 

académico. 

 

2.2. Pregunta de investigación general 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y el estrés 

académico en estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023?  

2.3. Pregunta de investigación específica 

P.E.1: ¿Qué relación existe entre la dimensión intrapersonal y el 

estrés académico en estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023?  

P.E.2: ¿Qué relación existe entre la dimensión interpersonal y el 

estrés académico en estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023?  

P.E.3: ¿Qué relación existe entre la dimensión de adaptabilidad y 

el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023?  

P.E.4: ¿Qué relación existe entre la dimensión manejo del estrés 

y el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023?  

P.E.5: ¿Qué relación existe entre la dimensión estado de ánimo y 

el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023?  
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2.4. Objetivo general 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el estrés 

académico en estudiantes de una Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023. 

 

2.5. Objetivos específicos  

O.E.1: Establecer la relación entre la dimensión intrapersonal y 

el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

O.E.2: Identificar la relación entre la dimensión interpersonal y el 

estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

O.E.3: Analizar la relación entre la dimensión de adaptabilidad y 

el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

O.E.4: Establecer la relación entre la dimensión manejo del 

estrés y el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

O.E.5: Establecer la relación entre la dimensión estado de ánimo 

y el estrés académico en estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023 

 

2.6. Justificación e importancia 

2.6.1. Justificación 

La presente investigación pretende justificarse desde el punto de 

vista teórico, práctico y metodológico. 
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Se justifica teóricamente, puesto que el estudio está respaldado 

mediante el modelo de inteligencia socioemocional de Bar-On 

Emotional Quotient Inventory, quien entiende la inteligencia 

emocional como una serie de habilidades de carácter social, 

personal y emocional, además de considerar aquellas destrezas 

que inciden en las habilidades de adaptación y afrontamiento de 

las presiones/demandas del entorno (Bar-On, citado por Rivera 

et al. 2008).  

 

Mientras tanto, el estrés académico se tomó como referencia a 

Barraza (2008) quien lo concibe como un proceso que empieza 

en el momento en que el educando valora las demandas 

académicas como estresantes, lo que conduce al desequilibrio 

en el sistema que conlleva a la presencia de síntomas 

desagradables y que obliga a los estudiantes a emplear 

estrategias de afrontamiento que conllevan al restablecimiento 

del equilibrio perdido. 

 

Sobre la justificación práctica, el presente estudio no se 

concentra únicamente en la evaluación del nivel de estrés 

académico en estudiantes de la academia preuniversitaria 

Kepler, sino también los mecanismos para mitigar o reducir el 

margen de estrés, ya sea mediante la aplicación de técnicas 

como el mindfulness, el biofeedback, pausas activas o talleres 

psicoterapéuticos que sirvan de apoyo al estudiante en el 

manejo y control del estrés y estos puedan prepararse 

eficientemente para lograr su propósito el cual es ingresar a la 

universidad.   

Asimismo, se justifica metodológica; puesto que se utilizó dos 

instrumentos validados y adaptados a nuestro país, para medir 

la variable inteligencia emocional se aplicó la ficha técnica de 

EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory de Reuven Bar-0n 

adaptado en Perú por la Psicóloga Dra. Nelly Ugarriza Chávez. 
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Además, para la variable estrés académico, se aplicará la ficha 

técnica de Inventario de Estrés Académico SISCO, cuya autoría 

es del Dr. Arturo Barraza Macías. Por consiguiente, a partir de 

los resultados obtenidos poder implementar y desarrollar talleres 

interactivos con técnicas psicoterapéuticas que ayuden al 

estudiante a manejar con mayor severidad el estrés en el campo 

académico.  

 

2.7. Alcance y limitaciones 

2.7.1. Alcances  

Respecto a los alcances de investigación, se consideraron los 

siguientes: 

Alcance social: los participantes de estudio fueron los 

estudiantes de la academia preuniversitaria Kepler. 

Alcance geográfico o espacial: la investigación fue realizada en 

la academia preuniversitaria Kepler, la cual se encuentra en la 

provincia y región de Arequipa. 

Alcance temporal: la investigación se llevó a cabo durante el año 

académico 2023. 

Alcance metodológico: Fue considerado un estudio de tipo 

básica, descriptivo-correlacional, enfoque no experimental, por lo 

que fue posible establecer la relación entre variables. 

 

2.7.2. Limitaciones  

En cuanto a las limitaciones presentadas al realizar la 

investigación, se consideraron las siguientes: 

La limitación principal de estudio se enmarcó en la aplicación de 

los instrumentos de medición en los estudiantes, puesto que, al 

considerar una muestra menor de edad, fue fundamental la 

autorización de los padres. Algunos de ellos se negaban por 

desconocimiento del tema.  
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Adicionalmente, se presentaron otras limitaciones: 

- Los resultados de este estudio únicamente se pueden aplicar a   

  los estudiantes de la academia preuniversitaria Kepler. 

- Asimismo, se considera como limitación el factor tiempo, no  

  obstante, los investigadores cumplieron con las actividades de   

  investigación en un tiempo adecuado, por lo que se logró  

  culminar satisfactoriamente con las fechas establecidas. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Internacionales 

Para, Ramírez (2021) sustentó la tesis “La inteligencia 

emocional y el estrés académico en estudiantes de sexto 

semestre de la carrera de psicopedagogía de la Universidad 

Técnica de Ambato”. La metodología fue de alcance 

correlacional y documental, diseño transversal. La muestra 

considerada fue de 65 estudiantes, y el instrumento utilizado fue 

el cuestionario. Como resultados, el 53,85% demostró un nivel 

bajo de inteligencia emocional; el 55,38% de los participantes 

mostraron un nivel alto de estrés académico. Se obtuvo un valor 

de correlación de 0,92, y se pudo concluir que la inteligencia 

emocional influye de forma inversa en el estrés académico, esto 

se evidencia en las limitaciones que presentan los estudiantes 

para encontrar soluciones competentes ante situaciones 

problemáticas cotidianas, lo cual impacta en su motivación para 

alcanzar sus objetivos académicos.  

 

Por su parte, Orozco et al. (2021) realizaron el artículo 

“Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes 

universitarios”. La metodología fue descriptivo-correlacional, y 

se consideró una muestra de 40 universitarios. Se hizo uso del 

perfil de estrés de Nowack y el test LMO como instrumentos. Se 

hallaron diferencias de significancia a nivel estadístico entre 

cada género en la variable estrés (p < 0,05). Al evaluar el sexo, 

no fueron encontradas diferencias de significancia en cuanto a 

la inteligencia emocional ni en los promedios académicos. Por 

otro lado, se puede observar que, como la significancia en el 

estrés fue de 0,018 y esta fue menor a 0,05, la hipótesis nula se 

rechaza. Así, se concluyó que ambos sexos no poseen el mismo 

nivel de impacto del estrés; además, se obtuvo una media de 
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2,85 en el sexo femenino, y un 16,12 en el sexo masculino. En 

consecuencia, el sexo femenino presenta mayor estrés. 

 

Según, Duque  (2020) sustentó la tesis “Inteligencia emocional y 

su influencia en el estrés académico de los estudiantes 

matriculados en titulación de la modalidad presencial en la 

Universidad Tecnológica Indoamérica Matriz Ambato”. La 

metodología fue de alcance correlacional, método descriptivo. 

Se consideró una muestra de 57 estudiantes matriculados en 

licenciaturas de la universidad indicada, al respecto, los 

resultados, el 42,1% manifestó un nivel promedio de inteligencia 

emocional, y un 31,6% que destacó un nivel bajo de esta 

variable. Respecto al estrés académico, el 47,4% demostró un 

nivel moderado de estrés académico, y un 28,1% manifestó un 

nivel leve. Además, ante la aplicación de estadística chi-

cuadrado, se pudo confirmar la hipótesis nula, puesto que se 

consiguió un valor experimental de 5,323, que resultó menor al 

valor crítico 9,4877. Al correlacionar ambas variables, se 

concluyó que la inteligencia emocional no presenta influencia 

con el estrés académico de los alumnos universitarios. 

 

Asimismo, Torres y Sosa  (2020) desarrollaron el artículo 

“Inteligencia emocional de los estudiantes de pregrado de las 

licenciaturas de enfermería”, orientado a establecer los niveles 

de inteligencia emocional. La metodología de estudio fue 

trasversal, cuantitativo y descriptivo. La muestra se constituyó 

por 90 universitarios mexicanos, y a estos fueron aplicados 

cuestionarios. Se encontró que el 13,3% de participantes tiene 

adecuados niveles de inteligencia emocional, siendo el 100% de 

estos los que desarrollan satisfacción por el estudio. En 

conclusión, los estudiantes mexicanos de la licenciatura de 

enfermería poseen una alta demanda emocional, siendo 

esencial que las autoridades implementen estrategias para 
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afianzar la inteligencia emocional y no se concentren 

únicamente en el desarrollo a nivel intelectual.  

 

Por otro lado, Berrios et al.  (2020) presentaron el estudio 

“Influencia del género en las relaciones entre inteligencia 

emocional, estrés académico y satisfacción de los estudiantes”. 

El estudio fue de tipología descriptivo, y se consideró una 

muestra de 333 alumnos de nivel secundario. Los resultados 

demuestran que la IEP manifiesta que el 43% del desgaste 

emocional y el 33,3% de la satisfacción vital de los educandos, 

y que las relaciones entre ambas variables dependen, 

esencialmente, del género. Estos resultados pudieron confirmar 

la H3, ya que la asociación entre la IEP y el agotamiento 

emocional que resultó más negativa en la población femenina, a 

diferencia de la masculina, y la relación entre la IEP y la 

satisfacción vital resultó más positiva en la población masculina 

que en la femenina. En conclusión, la inteligencia emocional 

representa un recurso personal que sirve, esencialmente, de 

protección a las mujeres sobre el estrés académico, a 

comparación de los hombres.  

 

3.1.2. Nacionales 

Asimismo, Román  (2022) sustentó la tesis “Inteligencia 

emocional y estrés académico en estudiantes de la carrera 

profesional de ciencias sociales y turismo de la Universidad José 

Faustino Sánchez Carrión”. La investigación fue de tipología 

descriptiva, método deductivo. Fue considerada una muestra de 

26 alumnos de la carrera indicada. Como instrumentos de acopio 

de datos, se consideró el inventario SISCO e ICE de Bar On. Se 

evidenció que el 73,1% de participantes demostró un nivel de 

inteligencia emocional medio; el 73,1% manifestó un nivel medio 

de estrés académico. Al correlacionar ambas variables, se 

obtuvo un r=0,749, donde la dimensión de estrés académico e 
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interpersonal presentaron una magnitud moderada de 

correlación (r=0,460). Las dimensiones intrapersonales, estado 

de ánimo y manejo de estrés, tuvieron magnitudes muy buenas 

de correlación sobre el estrés académico (r= 0,827, r= 0,838, y 

r= 0,832, respectivamente). Se concluyó que la inteligencia 

emocional tiene relación positiva con el estrés académico en los 

universitarios evaluados.  

 

Además, Riveros (2021) sustentó la tesis “Inteligencia emocional 

y estrés académico en estudiantes de obstetricia de una 

universidad privada de Huancayo-2021”. La metodología fue de 

tipología correlacional, diseño no experimental y enfoque 

cuantitativo. La muestra se constituyó por 119 estudiantes de la 

carrera de obstetricia, quienes respondieron encuestas. Se 

encontró que el 64,7% de participantes presentó un nivel 

promedio de inteligencia emocional, y el 66,4% demostró un 

nivel moderado de estrés académico. Se determinó un valor 

correlacional de -0,622, que permitió concluir que la inteligencia 

emocional posee una relación moderada e inversa con el estrés 

académico que presentaron los estudiantes de obstetricia.  

 

De manera similar, Ocoruro  (2021) realizó el estudio 

“Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de la 

Escuela Profesional de psicología de la Universidad Alas 

Peruanas Juliaca – 2019”. La metodología fue de tipología 

descriptivo-correlacional, no experimental. la muestra fue 

conformada por 83 universitarios, de ambos géneros, que se 

encontraran cursando la carrera señalada. Como instrumentos, 

se empleó el inventario SISCO e Ice de Baron. El 54% de los 

encuestados demostró un nivel bajo de inteligencia emocional, 

siendo la dimensión interpersonal la que obtuvo un nivel muy 

bajo en el 87,3%. Respecto al estrés académico, el 63,9% 

manifestó un nivel de estrés profundo, donde se destacó la 
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dimensión estresores, a la cual el 81,9% catalogó en un nivel 

profundo. A nivel correlacional, se alcanzó un 0,644, que 

manifestó una correlación positiva y moderada entre variables; 

por lo tanto, se pudo concluir que la inteligencia emocional posee 

una correlación directa, positiva y moderada respecto al estrés 

académico, es decir, conforme se logra más niveles de 

inteligencia emocional, el estudiante muestra capacidad de 

afrontar el estrés académico.  

 

Mientras tanto, Torres (2021) sustentó la tesis “Influencia de la 

inteligencia emocional sobre el estrés académico en estudiantes 

de universidad privadas de Lima en tiempos de pandemia”. 

Metodológicamente, la tesis tuvo estrategia asociativa y 

trasversal. La muestra integró 197 universitarios de instituciones 

privadas ubicadas en la ciudad de Lima. Como instrumentos, se 

hizo uso del inventario EQ-I-M20 y el inventario SISCO. 

Respecto a la inteligencia emocional, se determinó un buen nivel 

en las dimensiones de manejo de estrés, intrapersonal, 

interpersonal y estado de ánimo, mientras que la dimensión 

adaptabilidad presentó un bajo nivel. Además, se encontró que 

las dimensiones de la variable inteligencia emocional tienen una 

influencia negativa y de significancia respecto a los factores que 

provocan estrés, síntomas y afrontamiento. Se concluyó que las 

dimensiones intra e interpersonal respecto a inteligencia 

emocional posee una incidencia positiva sobre el afrontamiento 

de estrés académico. 

 

De igual manera, Quiliano y Quiliano  (2020) realizaron el artículo 

“Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de 

enfermería”, orientada a determinar la relación existente entre 

variables. Metodológicamente, el estudio fue transversal y 

descriptivo. Se consideró una muestra de 30 universitarios de la 

carrera de enfermería. Se usó los instrumentos del inventario 
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Bar-On y SISCO. Se obtuvo como resultados que el 47% de 

muestra obtiene un nivel de inteligencia emocional promedio, 

mientras que el 63% manifestó experimentar algunas veces 

estrés académico, con promedio de intensidad alta de estrés 

académico de 81,3%. Se pudo concluir que la inteligencia 

emocional no presenta asociación de significancia con la 

frecuencia de estrés académico en la población evaluada.  

 

3.1.3. Locales 

De igual modo, Toro  (2022) realizó el estudio “Inteligencia 

emocional, estrategias de aprendizaje y estrés académico en 

estudiantes universitarios”, el estudio fue correlacional, 

transversal y no experimental. La muestra fueron 249 

estudiantes de Psicología de la UCSM de Arequipa, quienes 

respondieron el inventario Bar-On, Lassi y SISCO SV-21. Como 

resultados, se obtuvo un valor correlacional de –0,353 entre 

ambas variables. Se pudo concluir que la variable de inteligencia 

emocional guarda asociación moderada y positiva con el estrés 

académico de la población universitaria de análisis. 

 

Además, Rosas  (2021) sustentó la tesis “Inteligencia emocional 

y estrés académico en los estudiantes de la academia 

preuniversitaria Bryce, Arequipa, 2020”. La metodología fue de 

carácter transversal y correlacional. Se consideraron 130 

preuniversitarios como muestra, edades entre 14 a 18 años, 

pertenecientes a la academia Bryce, ubicada en Arequipa, 

quienes respondieron dos cuestionarios (BarOn ICE: NA y 

SISCO). Como resultados, el 69% de la muestra presentó una 

inteligencia emocional muy desarrollada, mientras que el 67,7% 

de participantes demostró un nivel medio de estrés académico. 

Al correlacionar ambas variables, se obtuvo un r=0,070, 

x=0,430, x<0,05, demostrando que no tienen una relación de 

significancia. En conclusión, en la población de análisis, la 
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inteligencia emocional es desarrollada independientemente a la 

variable estrés académico.  

 

Del mismo modo, Perlacios  (2020) presentó la tesis “Factores 

asociados al estrés académico en estudiantes universitarios”, 

que tuvo como propósito establecer la relación entre el 

afrontamiento al estrés, inteligencia emocional, estilos de vida 

saludable y estrés académico en estudiantes universitarios de la 

UNSA. Metodológicamente, el estudio fue cuantitativo y 

trasversal, siendo la muestra de 299 jóvenes estudiantes 

universitarios, de ambos géneros, quienes respondieron 

cuestionarios, entre ellos el inventario de inteligencia emocional 

y el inventario SISCO. Al correlacionar las variables de estudio, 

se obtuvo un valor r=-0,153, por lo que ambas tienen una 

relación inversa. En conclusión, la inteligencia emocional 

representa un factor influyente en la presencia de estrés 

académico de la población de estudio, ya que, a mayor 

inteligencia emocional, los niveles de estrés académico serán 

menores. 

 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Variable inteligencia emocional 

3.2.1.1. Definición de inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es un término que fue utilizado 

primeramente por los psicólogos Salovey y Mayer, en el año 

de 1990, quienes descubrieron un conjunto de cualidades de 

carácter emocional que engloban la inteligencia emocional, 

tales como el respeto, amabilidad, cordialidad, persistencia, 

capacidad para la resolución de cuestiones interpersonales, 

simpatía, capacidad para adaptarse al entorno, 

independencia, control de ira, comprensión y expresión de 

sentimientos/emociones y empatía (Molina, 2021). 
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Según, Arrabal  (2018) concibe la inteligencia emocional 

como la capacidad de un sujeto que conlleva a que el mismo 

acepte y gestione de forma consciente sus emociones, para 

lo cual, considera la importancia que estas tienen sobre las 

decisiones que se realizan en la vida diaria, ya que el 95% de 

las decisiones se encuentran influenciadas por las 

emociones.  

 

La inteligencia emocional representa la habilidad de 

entendimiento, utilización y administración de las emociones 

personales, a fin de aminorar los niveles de estrés y favorecer 

la comunicación asertiva, formar relaciones empáticas con 

otras personas, reducir conflictos y superar eventos 

desafiantes. Es posible desarrollar la inteligencia emocional a 

partir del reconocimiento de las emociones propias, así como 

de los sentimientos, a fin de que sea posible la comprensión 

de los mismos, entender a partir de qué se generaron, y 

establecer el control sobre estos. Por lo cual, desarrollar, 

inteligencia a nivel emocional, favorece que las emociones se 

equilibren, por ello, es posible potenciar el rendimiento 

académico, a partir del incremento de entusiasmo y 

motivación del educando respecto a la actividad estudiantil, y 

mediante el fomento de relaciones armónicas (Arrabal Martín, 

2018). 

 

Por su parte, Arrabal (2018) señala que el desarrollo de 

inteligencia emocional implica el aprendizaje de 

reconocimiento de sentimientos/emociones que permiten la 

comprensión de los mismos, y de dónde proviene, a fin de 

poder establecer un control sobre estas. Asimismo, la 

inteligencia emocional conlleva a sostener relaciones con 
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otros individuos, especialmente a partir del componente 

empático. 

 

Para tener una adecuada inteligencia emocional, se deben 

desarrollar cuatro componentes esenciales: autocontrol, que 

hace referencia a la autogestión y automotivación para 

superar los obstáculos y alcanzar las metas; autoconsciencia, 

que implica comprender lo que se siente personalmente y el 

porqué de las emociones del resto; habilidades sociales y, 

finalmente, conciencia empática y social. (Couñago, 2022). 

 

Es importante que la inteligencia emocional radique en 

favorecer la conexión de un sujeto con otros miembros del 

entorno, además de facilitar el establecimiento efectivo de 

comunicación, establecer relaciones empáticas y expresar 

favorablemente los sentimientos/emociones propias, además 

de comprender los de los demás. En este marco, la 

inteligencia representa una capacidad psicológica general 

que posibilita el razonamiento, planificación y resolución de 

cuestiones problemáticas, permitiendo generar pensamiento 

abstracto, la comprensión de ideas complejas, aprender de la 

experiencia y con rapidez. Se debe subrayar lo esencial de la 

inteligencia emocional en la vida social del sujeto, ya que 

permite establecer óptimas relaciones con el entorno, y 

presenta la habilidad para establecer relaciones adecuadas 

considerando emociones que resultan ajenas, todo ello a 

partir de la empatía. (Goleman, 2019)  

 

Entonces, la inteligencia emocional representa una habilidad 

para el conocimiento, regulación y comprensión de las 

emociones/sentimientos, tanto del sujeto en sí mismo como 

de los demás. Conforme se incrementan los niveles de 

inteligencia emocional, es posible establecer conexiones con 
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otros individuos, establecer una comunicación efectiva, forjar 

relaciones empáticas, resolver cuestiones problemáticas y 

expresar adecuadamente los sentimientos/emociones 

(Molina, 2021). 

 

Por su parte, Olvera et al.  (2002) conciben la inteligencia 

emocional como aquella capacidad que permite el monitoreo 

de las emociones y sentimientos propios, así como los de los 

demás, permitiendo diferenciarlas y regularlas y, a partir de 

esta información, tomar decisiones para solucionar 

problemas. Entonces, la inteligencia representa una 

capacidad individual que permite analizar y regular las 

emociones propias y ajenas, mantener una alta motivación, 

expresarse de forma oportuna, compartir oportunamente las 

dificultades, ser perseverante para el logro de objetivos, 

ejecutar un estilo de afrontamiento adaptativo. 

 

Para, Shapiro, citado por Molina (2021), señalan que la 

inteligencia emocional representa un subconjunto de la 

inteligencia de carácter social, la cual involucra capacidades 

de control de sentimientos/emociones individuales, así como 

el de los demás, siendo posible establecer diferencias entre 

ellos y hacer uso de la información para que sirvan de guía 

del pensamiento y la realización de acciones.  

 

Para, Goleman  (2019) manifiesta que la inteligencia 

emocional representa una facultad que favorece la detección 

de emociones y sentimientos propios, además de contribuir 

en la motivación propia y el empleo adecuado de las 

emociones, tanto personal como socialmente. En este marco, 

la inteligencia emocional implica ser apto para identificar, 

manejar y controlar las emociones tanto de la parte emocional 

como racional. El equilibrio entre ambas partes permite que el 
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sujeto tome decisiones adecuadas y tenga un 

comportamiento asertivo.  

 

Entonces, la inteligencia emocional representa la actitud del 

sujeto para motivarse y ser persistente ante situaciones que 

le provoquen decepción, además de permitir el control de 

impulsos, regulación del humor, y evitación de los trastornos 

que repercutan en la capacidad de pensamiento, tener 

esperanzas y demostrar empatía. Cabe señalar que la 

inteligencia emocional involucra aptitudes complementarias, 

sin embargo, estas son distintas a la inteligencia de carácter 

académico, donde las habilidades tienen un enfoque cognitivo 

(Goleman, 2019). 

 

Cabe señalar que, según Fernández y Ruiz  (2008), 

actualmente, la noción de inteligencia emocional posee mayor 

relevancia sobre el bienestar personal, ajuste emocional, 

relaciones interpersonales y éxitos de la vida.  

 

Con los conceptos anteriormente nombrados, se puede 

establecer que la inteligencia emocional representa la suma 

total de la capacidad psicológica de un sujeto para 

comprender, expresar y realizar una gestión adecuada de sus 

emociones personales, además de comprender y percibir 

efectivamente las emociones de su entorno. 

 

3.2.1.2. Teoría de inteligencia emocional 

Según Goleman, citado por Arrabal  (2018) manifiestan que la 

inteligencia emocional engloba los siguientes componentes:  

a) Autoconciencia emocional, involucra la evaluación y 

autoobservación de los sentimientos y emociones propias. 

Por tanto, este componente hace referencia a la habilidad 

del individuo para examinar sus emociones y como estas 
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repercuten en sus semejantes. Es de destacar que este 

componente representa el reconocimiento de los recursos 

internos, estados, sensaciones y emociones particulares 

del estudiante, por lo que la consciencia social representa 

la capacidad de reconocimiento de las necesidades, 

preocupación y sentimientos de otros sujetos.  

b) Autocontrol emocional, implica controlar las emociones 

personales, sin llegar a reprimirlas. Es decir, se aceptan las 

emociones y, a partir de ello, dominar la intensidad de las 

mismas. Es de subrayar que las emociones son 

fundamentales, por lo que estas deben aceptarse en 

circunstancias oportunas, sin embargo, deben conocerse 

los límites para que sean emociones constructivas y sanas 

que afiancen el desarrollo personal. Por tanto, a partir de 

esta dimensión es posible gestionar los comportamientos y 

sentimientos del sujeto mediante el control de emociones 

positivas, y a su vez, aquellas negativas, además de ser 

capaces de expresar las mismas adecuadamente. No 

obstante, para optimizar el autocontrol a nivel emocional es 

esencial que se potencia la inteligencia emocional del 

estudiante.  

c) Automotivación, implica la serie de motivaciones que 

permite al individuo el logro de los sueños y objetivos 

propios. Este elemento clave es intrínseco, ya que 

involucran motivos personales, inherentes al sujeto. En 

otras palabras, la automotivación representa una habilidad 

para orientar las emociones/sentimientos hacia el 

cumplimiento de metas, aun cuando se presente los 

obstáculos.  

d) Empatía, es la capacidad que implica la comprensión de 

los problemas y circunstancias de los demás. Cabe señalar 

que la empatía no involucra compartir las reacciones u 

opiniones de otra persona. Por tanto, este componente 
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consiste en que el sujeto conozca cómo se siente el otro 

sujeto, sus gestos, expresiones, entre otros. Por ello, las 

personas empáticas son capaces de fomentar y retener 

con mayor facilidad su talento, demostrando sensibilidad 

tanto a nivel interpersonal como intercultural, por ello tienen 

más éxito en las actividades efectuadas.  

e) Habilidades sociales, representan facultades que 

contribuyen a que un individuo se relacione con los demás, 

así como con sus emociones o circunstancias propias. Es 

de subrayar que este componente es esencial para el 

progreso del sujeto tanto personal como profesional, ya 

que el establecimiento de relaciones positivas y saludables 

permite mejorar la eficacia de las actividades a realizar, por 

lo que los individuos con habilidades sociales adecuadas 

son gestores óptimos del trabajo en equipo.  

 

3.2.1.2.1. Modelos de inteligencia emocional 

Se consideran los siguientes modelos teóricos sobre 

inteligencia emocional: 

 

Modelo de Salovey y Mayer  

Este Modelo teórico mantiene la inteligencia emocional 

como la tipología genuina, sienta sus bases en el uso 

adaptativo de las emociones, permitiéndole al sujeto 

resolver las cuestiones problemáticas y adaptarse 

eficazmente a su entorno.  

En efecto, la inteligencia emocional representa una habilidad 

de percepción y valoración, En este marco, la inteligencia 

emocional se concibe como una destreza que resulta 

adecuada para la comprensión de emociones y del 

conocimiento, además de una habilidad que permite 

establecer regulaciones de carácter emocional.  
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A partir de este modelo, la inteligencia emocional es 

entendida como una habilidad que involucra cuatro aspectos 

básicos (Fernández y Ruiz, 2008):   

Percibir, valorar y expresas oportunamente las emociones. 

generar y/o acceder a sentimientos que faciliten el 

pensamiento. Comprender emociones y poseer 

conocimientos de carácter emocional y regular a nivel 

emocional, este último permite promover el crecimiento del 

sujeto tanto emocional como intelectualmente.  

 

Modelo multifactorial de Bar-On 

Este modelo afirma que la inteligencia emocional se 

conforma por una serie de habilidades de carácter personal, 

emocional y social, que, además, incluyen diversas 

destrezas que inciden en el uso adaptativo del individuo ante 

las presiones y demandas del entorno, favoreciendo su 

salud emocional y bienestar general.  (Bar-On, 2006). 

En este sentido, se entiende la inteligencia emocional como 

el reconocimiento de las percepciones de uno mismo, así 

como aquellas del entorno, donde el reconocerlas permite 

establecer diferencias entre ellas, y utilizar la información 

obtenida para guiar adecuadamente el pensamiento de sí 

mismo, así como las acciones a efectuar.  (Bar-On, 2006). 

Cabe resaltar que este modelo involucra cinco dimensiones: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés 

y estado de ánimo. En la siguiente figura se muestran las 

implicancias de este modelo.  
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Figura 1.  

Modelo multifactorial de inteligencia no cognitiva, según Bar-

On 

 

Fuente: Bar-On  (2006). 

 

3.2.1.3. Dimensiones de inteligencia emocional  

Como se ha señalado, el modelo de Bar-On engloba las 

siguientes dimensiones fundamentales  (Rosas, 2021): 

 

Intrapersonal 

Hace referencia a la destreza para establecer, mantener y 

fortalecer las conexiones sociales con otros como un 

elemento clave para depender de las redes sociales como 

apoyo, así como para producir el aprendizaje a partir de la 

experiencia social. 

Implica la compresión del individuo en sí mismo, 

autoconcepto, independencia, autorrealización y asertividad.  
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Interpersonal 

Contribuye significativamente a la resolución de conflictos 

interpersonales, ya que prioriza las relaciones con los demás 

teniendo en cuenta el bienestar personal.  

Este componente que engloba aspectos como la capacidad 

de establecer relaciones interpersonales, empatía y 

responsabilidad social.  

 

Adaptabilidad 

Implica un abordaje flexible de las circunstancias de la vida 

está simbolizado por la promoción de escenarios que 

permitan al sujeto aprender de las situaciones presionantes, 

y que le permitan buscar soluciones para resolver conflictos, 

los cuales se realizarán mediante la valoración de la realidad 

para la toma objetiva de decisiones que puedan resolver estas 

cuestiones y no a la irracionalidad del sujeto.  

Esta dimensión que engloba subcomponentes como permiten 

solucionar las problemáticas, flexibilidad y prueba de la 

realidad. 

 

Manejo de estrés 

Comprende técnicas de manejo emocional que favorece la 

regulación de los estados emocionales que contribuyen al mal 

comportamiento, como la tristeza, miedo, ira, angustia, entre 

otros. Como resultado, se promueve el predominio del 

equilibrio emocional, lo que incide el comportamiento del 

sujeto al momento de la toma de decisiones. 

Este componente engloba el control de impulsos y tolerancia 

al estrés. 
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Estado de ánimo 

Representa el grado de optimismo o felicidad del individuo 

durante su desarrollo personal y hacia los demás. En 

consecuencia, la presencia de esta dimensión caracteriza el 

nivel de bienestar del sujeto. Dentro de esta dimensión se 

considera el optimismo y felicidad.  

 

3.2.2. Variable estrés académico 

3.2.2.1. Definición de estrés académico 

El fenómeno de estrés surge a partir de las observaciones de 

Selye que, durante la década de 1930, evidencia que los 

enfermos, independientemente de las enfermedades que 

sufran, presentan sintomatología común que conduce a 

alteraciones fisiológicas, pérdida de apetito, astenia, 

problemas de peso, entre otros, al cual denominó “Síndrome 

general de adaptación” que, actualmente, es catalogado 

como estrés. Hoy en día, este fenómeno puede encontrarse 

en cualquier entorno, dando paso a investigaciones de estrés 

en el ámbito estudiantil, laboral y entre otros (Ramírez, 2021). 

 

Para Rosales (2016) señala que el estrés se entiende como 

una carga emocional habitual que se expresa típicamente 

como ansiedad persistente. Cabe señalar que el estrés es 

desencadenado por un factor externo, producido por una 

cantidad excesiva de estimulación externa y acompañado por 

una cantidad excesiva de demanda externa. 

 

Es de considerar que el cuerpo tiende a reaccionar ante el 

estrés mediante la liberación de hormonas, las cuales 

conducen a la activación de alerta en el cerebro, provocando 

tensión muscular e incremento del pulso. A corto plazo, el 

fenómeno de estrés puede considerarse como buenas, 
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puesto que permiten al sujeto desarrollar estrategias de 

afrontamiento ante el evento, sin embargo, si estas 

sensaciones son continuas, pueden repercutir gravemente en 

la condición del sujeto que lo padece, en este caso, sería el 

estudiante (Arrabal, 2018). 

 

El estrés académico representa una reacción natural y 

fundamental para la supervivencia del ser humano, la cual se 

genera ante la sobrecarga o exceso de tensión que incide a 

nivel orgánico y conlleva al surgimiento de anomalías a nivel 

patológico o enfermedades que obstaculizan el adecuado 

desarrollo y capacidad funcional del cuerpo humano. 

(Barraza, 2008) 

 

El estrés es considerado un fenómeno que surge ante la 

interpretación de una serie de experiencia y eventos 

amenazantes, y que conducen a sensaciones de tensión, 

agobio, nerviosismo, entre otros, provocadas a partir de altos 

niveles de presión laboral, académico, entre otros. Asimismo, 

el estrés es atribuido a eventos de angustia, miedo, pánico, 

celeridad para el cumplimiento de metas, incompetencia al 

querer interrelacionarse con otros sujetos e incapacidad para 

afrontar situaciones complejas (Barraza, 2008). 

 

Se debe considerar que el estrés es un problema que incide 

en diversas enfermedades, y que conlleva a la reducción del 

rendimiento del educando, perjudicando el establecimiento de 

relaciones a nivel interpersonal y que provoca consecuencias 

que repercuten en la mente, cuerpo y a nivel emocional del 

sujeto. Es esencial determinar que este tipo de estrés conlleva 

reacciones cognitivas, emocionales, conductuales y 

fisiológicas que se presentan ante eventos o estímulos 

estresantes a nivel académico, y que puede verse 
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influenciado por factores de edad, género, estrategias del 

sujeto para afrontar la situación, profesión, grado académico, 

entre otros. (Rosas, 2021) 

 

Es de destacar que el estrés se encuentra presente en 

cualquier entorno y medio, así como a nivel académico, por 

ello, los psicológicos, personal docente y padres de familia 

han subrayado la necesidad de conocer las repercusiones del 

estrés sobre el rendimiento de los estudiantes, ya que puede 

afectarlos gravemente (Barraza, 2008).  

 

En este marco, según Martínez y Díaz  (2007), todo individuo 

experimenta ansiedad cuando se encuentran en una fase de 

aprendizaje. Esto puede ocurrir desde la etapa preescolar 

hasta los estudios de posgrado. En este marco, el estrés 

académico es exhibido por los estudiantes debido a factores 

biológicos, sociales y psicológicos, los cuales ejercen presión 

sobre sus capacidades personales para enfrentar los desafíos 

académicos, por lo que incide en su rendimiento académico, 

búsqueda de reconocimiento, presentación de exámenes y 

búsqueda de identidad. 

 

Se debe considerar que el estrés académico puede 

producirse por distintos factores, para lo cual se consideran 

estímulos de carácter externo, como exceso de carga 

académica, problemas en el entorno laboral, entre otros; 

mientras que, como estímulos internos, se consideran 

aquellos que resultan propios a nivel orgánico, tales como 

sentimientos de inferioridad, dolor, mareos, sudoración 

excesiva, entre otros. (Perlacios Cruz, 2020) 

 

Asimismo, Trianes et al.  (2012) destacan que el estrés 

académico surge a consecuencia de las obligaciones 
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relacionadas con el entorno educativo, el cual impacta 

negativamente en el estudiante. En este sentido, el estrés 

académico representa una reacción considerada normal ante 

distintas demandas/exigencias en el ámbito educativo, 

asociadas a presentaciones, trabajos finales, exámenes, 

entre otros. Esta reacción conlleva a la activación y 

movilización en el sujeto, a fin de responder eficazmente al 

evento y lograr los objetivos planteados.  

 

Por tanto, el estrés académico surge a partir del padecimiento 

de los educandos (escolares, universitarios, entre otros), que 

conduce a un proceso de cambio de los componentes 

involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje, a 

consecuencia de las exigencias producto de los eventos 

complejos evidenciados en el ámbito académico (Vargas, 

2017).  

 

Caldera et al. (2007) señalan que altos niveles de estrés 

académico conlleva alteraciones al sistema de respuestas, de 

carácter fisiológico, motor y cognitivo, del sujeto. Estos tres 

niveles de alteración repercuten en el rendimiento de los 

estudiantes, impactando negativamente en la calificación de 

los estudiantes y, en otros casos, incluso conlleva al 

abandono académico.  

 

El estrés académico se concibe como una sensación de 

tensión mental y física, que puede derivar de algún 

pensamiento o situación que provoque irritación, tensión o 

enojo en el sujeto. En efecto, el estrés representa una 

respuesta del cuerpo ante desafíos o demandas que 

traspasan sus capacidades. 
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3.2.2.2. Teoría de estrés académico 

Para, Caldera et al.  (2007) afirman que las demandas de los 

centros educativos representan la causa principal del estrés 

académico. Al respecto, Rosas  (2021) señala que el alumno 

generalmente se expone a una amplia gama de estresores 

que generan una situación de estrés y al mismo tiempo, el 

estudiante experimentará una serie de síntomas que 

provocarán una pérdida total del equilibrio en el estudiante, 

como resultado, este desarrollará mecanismos de 

afrontamiento a fin de restaurar el equilibrio en la mayor 

medida posible. 

 

En efecto, el estrés y la salud se encuentran íntimamente 

relacionados, y puede generar consecuencias fisiológicas y 

psicológicas a fin de responder y adaptarse al evento 

académico amenazante. En consecuencia, el estrés 

académico provoca problemas de salud, que conllevan a que 

la memoria se debilite y los modelos sean reconocidos 

deficientemente. Altos niveles de estrés permiten entender el 

por qué los educandos tienen problemas para establecer 

distinciones que resulta importante respecto a lo que no es 

esencial (Rosas, 2021). 

 

Es de destacar que la expresión académica conduce a 

incrementar la carga de expectativas y estrés que enfrentan 

los estudiantes y que repercute en su rendimiento académico. 

La presión puede surgir por cuestiones familiares, 

institucionales, sociales, y del mismo estudiante, siendo este 

último el que puede verse gravemente afectado por el evento 

(Toro, 2022).  

 

Entre la sintomatología de mayor frecuencia del estrés 

académico se encuentra sensaciones de angustia y ansiedad, 
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además de problemas de sueño, incremento de consumo de 

alimentos, desesperación, entre otros. Cabe señalar que, a 

nivel académico, se tienen como causas principales de estrés 

la exigencia y sobrecarga académica, sistema de evaluación, 

problemas familiares o socioeconómicos, estructura de la 

malla curricular, entre otros. (Barraza, 2008) 

 

Por su parte, Vargas  (2017) precisa que el desequilibrio total 

a consecuencia del estrés académico implica diversos 

factores: Exigencia social, Presión institucional, Presión de los 

padres y Presión del estudiante hacia sí mismo.  

 

3.2.2.3. Dimensiones de estrés académico  

De acuerdo con Vargas (2017) afirma que el estrés 

académico involucra las dimensiones siguientes: 

 

Estresores 

Uno de los primordiales estresores es la exigencia a los 

alumnos por parte de la institución, existiendo factores 

determinantes como el estilo y la dinámica de enseñanza del 

docente.  Asimismo, señala que la institución y el docente son 

los principales responsables de las demandas académicas, 

ya que ambos determinan el nivel de dificultad en sus 

respectivas tareas educativas.  

 

Síntomas/reacciones 

Esta dimensión engloba reacciones físicas, emocionales y 

psicológicas que impactan en el estudiante ante la presión en 

la que se ve expuesto en la institución educativa o social. 

Tales como: Reacciones físicas (contractura muscular, 

dolores de espalda, estreñimiento, insomnio, palpitaciones, 

fatiga, entre otros); Reacciones emocionales: ansiedad, 

miedo, irritabilidad, entre otros; además de Reacciones 
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psicológicas: aislamiento, desconcentración, inquietud, entre 

otros.  

 

Estrategias de afrontamiento 

Existen distintas estrategias de afrontamiento, que se 

emplean por los individuos como mecanismo de defensa 

cuando se encuentran ante situaciones amenazantes; cabe 

destacar que estas pueden ser ventajosas o perjudiciales 

para el estudiante. El ser humano hace uso de estos 

mecanismos de afrontamiento en respuesta a la presión 

académica, lo que también se conoce como hormona del 

estrés, esto les permite manejar la situación de peligro.  

Entre las principales estrategias de afrontamiento se 

encuentra la aceptación, catarsis, afrontamiento directo, 

planeación y búsqueda de apoyo soluciones. 

 

3.3. Marco conceptual 

Estrés académico 

Implica reacciones de estrés que provocan activaciones 

emocionales, físicas, conductuales y cognoscitivas ante eventos 

o estímulos de carácter académico. Cabe resaltar que el estrés 

académico representa una reacción natural, que surge en el 

estudiante a partir de presión o incremento de demandas 

académicas, tales como exámenes, exposiciones, entre otros. Se 

debe considerar que esta reacción natural conlleva a la activación 

y movilización del sujeto para alcanzar las metas que se ha 

propuesto, siempre y cuando se efectúen las estrategias de 

afrontamiento más adecuadas y el sujeto no se encuentra 

expuesto por un largo plazo a la situación estresante.  (Vargas, 

2017) 
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Estresores 

Estímulos que tienden a desencadenar estrés en un determinado 

momento. Es decir, representan las situaciones o condiciones que 

provocan estrés en el sujeto, y que pueden identificarse en 

diversas situaciones amenazantes, donde el sujeto desempeña 

un rol. Esto puede ejemplificarse en el ámbito académico en un 

evento donde el estudiante debe desarrollar un examen, siendo 

este el estresor. (Rosas, 2021) 

 

Inteligencia 

Facultad mental que implica una serie de habilidades de carácter 

conductual y cognitivo, que favorece la adaptación del sujeto ante 

el ambiente social y físico. Cabe señalar que la inteligencia 

representa la capacidad del sujeto para brindar soluciones 

adecuadas en un grupo o red, con la finalidad de encontrar 

determinada solución y el desarrollo de aquel evento que sea de 

interés para el sujeto en cuestión. (Arrabal, 2018) 

 

Inteligencia emocional 

Capacidad individual enfocada en el reconocimiento de las 

emociones y sentimientos individuales, así como el de los demás. 

Esta favorece la regulación emocional y el manejo saludable de 

las relaciones personales  (Goleman, 2019). 

 

Madurez emocional 

Implica la evolución y autonomía de un individuo, siendo la 

capacidad para adaptarse y autorregularse al entorno 

saludablemente. Este se encuentra influenciado por diversos 

factores: imagen personal, expectativas sociales, entre otros.  

(Rosas, 2021) 
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IV. METODOLÓGICA 

4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, puesto que se 

hace uso de la recolección y se analizan los datos con el propósito de 

dar respuesta a las preguntas de investigación, a fin de probar la 

hipótesis planteada (Hernández, et al., 2004); es de tipo básica, la 

investigación busca ampliar el conocimiento teórico y general (Tamayo 

y Tamayo, 2004). El nivel es correlacional, porque se orienta a 

establecer la correspondencia existente entre variables (Ñaupas, 

2018). Además, es de método hipotético-deductivo, puesto que se 

brindarán respuestas a las hipótesis planteadas (Ñaupas, 2018). 

 

4.2. Diseño de investigación 

De diseño transversal y no experimental, debido a que la información 

fue recolectada en un momento dado, y los resultados se analizaron 

describiendo la asociación entre variables en un determinado momento 

(Hernández, et al., 2004).    

 

El diagrama de la presente investigación es: 

 

Leyenda 

M= Muestra de Investigación 

V1 = Inteligencia emocional 

V2 = Estrés académico  

 r = Posible relación 

 

 

 



 

52 

 

4.3. Hipótesis general y específicas 

Hipótesis General 

H1 Existe relación inversa entre la inteligencia emocional y el 

estrés académico en los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

H0 No existe relación inversa entre la inteligencia emocional y el 

estrés académico en los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

Hipótesis Especifica  

H.E.1 Existe relación inversa entre la dimensión intrapersonal y el 

estrés académico de los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

H.E.2 Existe relación inversa entre la dimensión interpersonal y el 

estrés académico de los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

H.E.3 Existe relación inversa entre la dimensión adaptabilidad y el 

estrés académico de los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

H.E.4 Existe relación inversa entre la dimensión manejo del estrés 

y el estrés académico de los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

H.E.5 Existe relación inversa entre la dimensión estado de ánimo 

y el estrés académico de los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

4.4. Variables 

Variable 1: Inteligencia emocional 

Conjunto de habilidades de carácter emocional, personal y social, 

además de destrezas que inciden en la habilidad individual de 

adaptación y afrontamiento a presiones y demandas que se 

presenten en el medio (Bar-On, 2006). 
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Dimensiones  

Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y 

estado de ánimo. 

 

Definición Operacional 

Para la variable Independiente de la investigación, se tomó el 

instrumento Bar-On ICE, que considera las siguientes 

dimensiones:  intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo 

de estrés y estado de ánimo.   

 

Variable 2: Estrés académico 

Es un proceso que se genera cuando el alumno valora las 

exigencias académicas como estresantes, lo que conlleva a que 

el sistema se desequilibre, desencadenando sintomatología 

desagradable, lo cual obliga al individuo a implementar una serie 

de estrategias de afrontamiento que permitan el restablecimiento 

del equilibrio sistémico (Barraza, citado por Cassaretto et al., 

2021).   

 

Dimensiones  

Estresores, síntomas/ reacciones, y estrategias de afrontamiento 

 

Definición Operacional  

Por otro lado, la variable dependiente del presente estudio se 

computó con el instrumento: Inventario de Estrés Académico 

SISCO, que catalogan las siguientes dimensiones:  estresores, 

síntomas/reacciones y estrategias de afrontamiento. 
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4.5. Operacionalización de variables  

Tabla 1  

Operacionalización de variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 

VALORES 
NIVELES Y RANGOS 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

 

 

D.1:  

Intrapersonal 

- Nivel de empatía. 
- Relaciones con  

los demás. 
- Relaciones 

interpersonales. 
- Responsabilidad 

social. 
- Manejo social. 

1,4,7,23, 

28,30. 
(1) muy rara  

     vez 

(2) rara vez  

(3) a menudo  

(4) muy a  

     menudo 

130 y más 

Capacidad emocional  

muy desarrollada:  

Marcadamente alta.  

Capacidad emocional  

Inusual. 

115 a 129 

Capacidad emocional  

muy desarrollada: Alta,  

Buena capacidad  

 

Estadística 

descriptiva e 

Inferencial  D.2:  

Interpersonal 

- Comprensión 
emocional de sí  
mismo. 

- Asertividad. 
- Autoconcepto. 
- Autorrealización. 
- Independencia 

2,3,6,12, 

14,15,20,

21,26 
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D.3:  

Adaptabilidad  

- Solución de  
problemas. 

- Plantea solución  
ante situaciones  
adversas. 

- Experimentación 
con la realidad. 

- Contrasta sus  
soluciones. 

- Nivel de  
flexibilidad. 

8,10,13,6, 

19,22,24  

emocional. 

86 a 114 

Capacidad emocional  

adecuada: Promedio. 

70 a 85  

Necesita mejorar:  

Baja. Capacidad  

emocional por debajo  

del promedio 

69 y menos 

Necesita mejorar: Muy  

baja. Capacidad  

emocional 

extremadamente por  

debajo del promedio. 

D.4:  

Manejo  

de estrés 

- Tolerancia al  
estrés. 

- Manejo del estrés. 
- Soportar actitudes 

de beligerancia. 
- Control de los  

impulsos. 
- Autocontrol 

excesivo. 

5,9,17,27,

29 

D.5:  

Estado  
de ánimo  

- Imagen personal  
que proyecta de sí 

  mismo. 

- Autoconocimiento 
- Imagen que los  

demás perciben. 
- Acepta la opinión  

de los demás con 
  respecto a su  
  persona. 

11,18,25 
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Fuente: Elaboración propia.

Estrés 

académico 

D.1:  

Estresores: 

- Dolor de cabeza 
- Insomnio  
- Problemas 

digestivos 
- Fatiga crónica 
- Sudoración 

excesiva 

Del 3.1 al  

3.9  

(5) nunca 

(4) rara vez 

(3) algunas  

     veces 

(2) casi  

     siempre 

(1) siempre 

    00 a 33 

    Leve 

 

    34 a 66 

    Moderado 

 

    67 a 100 

    Severo 

 

D.2:  

Síntomas/ 

reacciones: 

- Desconcentración 
- Bloqueo mental 
- Problemas de  

memoria 
- Ansiedad 
- Depresión  

Del 4.1 al  

4.15 

D.3:  

Estrategias de 

afrontamiento. 

- Ausentismos en  
las clases 

- Desgano para  
realizar labores  
académicas 

- Aislamiento   

Del 5.1 al  

5.8 
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4.6. Población – Muestra 

4.6.1. Población. 

Para, Tamayo y Tamayo (2004), define la población como la 

totalidad del fenómeno que se estudia, y las unidades de 

población comparten características comunes que se estudian y 

producen datos de investigación.  

La población se conformó por la totalidad de estudiantes de la 

academia preuniversitaria Kepler del distrito, provincia y región 

de Arequipa, el universo fue de 220 alumnos, entre hombres y 

mujeres, de 16, 17 y 18 años de edad. 

 

4.6.2. Muestra 

Por su parte, Hernández et al. (2004) entiende la muestra como 

un subconjunto de elementos pertenecientes a un conjunto 

especifico por una propiedad llamada población.  

La muestra se constituye por 140 estudiantes de la academia 

preuniversitaria Kepler. 

Para calcular la muestra, se hizo uso de la fórmula de la 

población finita. 

 

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95%, además de 

considerar un margen de error del 0.05, donde: 

Z (0.95) = 1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

N = 220 

n = 140   
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4.6.3. Muestreo 

El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple, este modo 

de muestreo es una técnica de muestreo donde la totalidad de 

elementos conforman el universo y, por ende, se incluyen en el 

marco muestral, y presentan probabilidad idéntica de ser 

escogidos como parte de la muestra de estudio (Tamayo y 

Tamayo, 2004). 

 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de dieciséis, diecisiete y dieciocho años. 

Estudiantes que estén autorizados para el estudio. 

Estudiantes que estén matriculados y registrados en la 

academia. 

 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que no cumplan dentro del rango de edad. 

Estudiantes que no tengan disposición para formar parte del 

estudio. 

Estudiantes que no asisten al centro de estudios. 

 

4.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

4.7.1. Técnica 

Una técnica de investigación es un conjunto de herramientas, 

procedimientos y medios utilizados para obtener información y 

conocimiento. Se utilizó según protocolos establecidos en 

metodologías de investigación específicas (Tamayo y Tamayo, 

2004), para esta investigación se hizo uso de la técnica de 

encuesta, ya que indaga y recolecta información, de manera 

indirecta o directa, sobre los temas que componen la unidad de 

estudio (Carrasco, 2008, citado por Salinas, 2021). Por último, se 

utilizó la técnica psicométrica mediante la aplicación de un 

cuestionario psicológico que valorará las dos variables a 

investigar. 
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Se utilizó dos instrumentos validados y adaptados a nuestro país, 

para la medición de la variable inteligencia emocional se aplicará 

la ficha a nivel técnico de EQ-I Bar0n Emotional Quotient 

Inventory de Reuven Bar-0n, el cual se adaptó en territorio 

peruano por la Psicóloga Dra. Nelly Ugarriza Chávez. Asimismo, 

respecto a la variable estrés académico, se aplicó la ficha técnica 

de Inventario de Estrés Académico SISCO, cuya autoría es del 

Dr. Arturo Barraza Macías es Doctor de Durango, México; 

adaptada en Perú por Puescas et al. (2011) y validado por Alejos 

(2017).  

 

4.7.2. Instrumento. 

Una herramienta o instrumento de medición es un recurso que 

utilizan los investigadores a fin de registrar datos o información 

en cuanto a las variables consideradas en el estudio. La 

confiabilidad del instrumento hace referencia al nivel en que se 

genera resultados similares cuando se aplica de forma repetida 

al mismo objeto u objetos (Hernández et al. 2004). 

Por tanto, se da a conocer los instrumentos de aplicación en este 

estudio: 

 

4.7.2.1. Inventario de Inteligencia emocional de BarOn ICE: NA 

Ficha Técnica 

Nombre Original  : EQ-I Bar0n Emotional Quotient  

                                             Inventory 

Autor    : Reuven Bar-0n 

Procedencia   : Toronto, Canadá 

Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez - Liz  

                                             Pajares del Aguila 

Administración  : Individual o colectiva. 

Duración   : Sin límite de tiempo.  

Aplicación : Individuos de edades entre 16             

                                             años a más. 

Tipificación   : Baremos peruanos. 
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Descripción de la prueba: 

Este inventario señala un cociente emocional de carácter 

general, y otros cinco de carácter compuesto, que se basan 

en la puntuación de quince subcomponentes. Cabe señalar 

que los cinco componentes conceptuales que hacen 

referencia a la inteligencia social y emocional se conforman 

de quince factores, los cuales serán medidos por el I-CE: 

Componente Intrapersonal (CIA), Componente Interpersonal 

(CIE), Componente de Adaptabilidad (CAD), Componente del 

Manejo del Estrés (CME) y Componente del Estado de Ánimo 

en General (CAG). 

 

Confiabilidad: 

En esencia, los estudios de confiabilidad realizados en el 

extranjero respecto a la I-CE se enfocan en la confiabilidad re-

test y la consistencia interna. Cabe señalar que los 

coeficientes alfa promedio de Cronbach son altos para la 

totalidad de subcomponentes, siendo el valor más alto con 

0,86, para la comprensión de sí mismo, mientras que el nivel 

más bajo fue de responsabilidad social con 0,69. 

 

En la muestra peruana, respecto al coeficiente alfa de 

Cronbach, este se orientó a la consistencia interna, 

encontrando un valor total de 0,93, considerado muy alto, y 

los componentes del I-CE obtuvieron valores entre 0,77 y 

0,91. Además, los coeficientes más bajos fueron respecto a 

los componentes de solución de problemas, con 0,60, y 

flexibilidad, con 0,48. Por otro lado, los tres factores restantes 

presentaron valores que pasan el 0,70. 

 

Validez: 

Generalmente, los estudios que validan el I-CE se enfocan en 

demostrar la eficiencia y éxito del instrumento. En este marco, 
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los estudios de validación comprenden: la validez de 

contenido, de constructo, factorial, aparente, de grupo – 

criterio, discriminante, convergente y de validez de predicción, 

aplicándose en seis países por los diecisietes años últimos. 

 

Interpretación de los resultados: 

Para interpretar el I-CE total, los componentes y 

subcomponentes, debe considerar lo siguiente:  

Valores iguales o menores a 69: considerado muy bajo, 

necesita mejorar, la capacidad emocional se encuentra en un 

valor muy por debajo del promedio. 

Valores entre 70 a 85: considerado bajo, necesita mejorar, la 

capacidad emocional en un rango promedio.   

Valores entre 86 a 114: considerado adecuado, con 

capacidad emocional en un rango promedio.  

Valores entre 115 a 129: considerado alto, por lo que este 

posee una capacidad emocional buena.  

Valores iguales o mayores a 130: considerado marcadamente 

alta, es decir, capacidad emocional muy desarrollada e 

inusual.  

 

4.7.2.2. Inventario SISCO del Estrés académico 

Ficha técnica  

Nombre  : inventario de estrés académico SISCO  

Autor   : Arturo Barraza Macías  

Procedencia  : Durango, México  

Duración  : 10 a 15 minutos 

Numero de ítems : 34 ítems integrados, incluido dos para  

                                  integrar. 

Marco teórico : Sistémico – Cognoscitivista 

Adaptación peruana: Puescas et al. (2010) 
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Confiabilidad  

Este instrumento tiene una confiabilidad en Alfa de Cronbach 

de 0,9, mientras que respecto a la confiabilidad por mitades 

es de 0,83. De acuerdo con De Vellis (citado por García, 

2006), los valores obtenidos demuestran ser buenos; 

mientras que Murphy y Davishofer (citado por Hogan, 2004) 

indican que son valores elevados de confiabilidad. 

 

Asignación Valores Por Respuestas  

Fue asignado determinado valor a cada respuesta de la 

escala: 0, nunca; 1, rara vez; 2, algunas veces; 3, casi 

siempre, y 4, siempre. 

 

Estructura 

El inventario SISCO de estrés académico está compuesto por 

34 ítems, que se distribuyen de la siguiente forma:  

un ítem de filtro, que permite establecer si el encuestado es, 

o no, candidato para resolver el instrumento. Un ítem que 

posee una escala semejante a la de Likert, con valores 

numéricos que van del 1 al 5, la cual es posible establecer el 

nivel de intensidad de estrés académico. Adicionalmente, se 

tienen nueve ítems también de escala tipo Likert, que incluye 

cinco categorías, y que permite establecer la frecuencia en 

que las demandas del medio son consideradas estímulos 

estresores. quince ítems de escala de tipo Likert que implica 

cinco categorías de evaluación, a fin de establecer la 

frecuencia en que se presentan las reacciones o 

sintomatología en el sujeto ante un estresor. ocho ítems de 

escala tipo Likert que involucra cinco categorías que 

favorecen la identificación de la frecuencia de utilización de 

estrategias para afrontar la situación estresante. Teniendo en 

cuenta que los treinta y dos últimos ítems distribuidos son 

considerados principales en el instrumento.  
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Baremos del inventario SISCO, según Barraza 

De 0 a 33 leve, de 34 a 66 moderado y de 67 a 100 severo 

 

4.8. Técnicas de análisis e interpretación de datos 

Una vez que se acopia los datos, estos se procesan a partir del 

software estadístico IBM SPSS STATISTICS 26 y con técnicas 

estadística descriptivas e inferencial. La estadística descriptiva 

implica una serie de técnicas gráficas y numérica para la 

descripción y análisis de un conjunto de datos, sin que esto 

conlleve a realizar inferencias respecto a la población analizada 

(Hernández et al., 2004). En cuanto la estadística descriptiva se 

analizó la base de datos, construcción de tablas, gráficas e 

interpretaciones, además de las tablas de correlación. 

La estadística inferencial observa una muestra de datos y extrae 

conclusiones que aplica al conjunto a través de inferencias. Este 

tipo de enfoque, al ser resultado de un cálculo de tipo 

probabilístico, conlleva cierto margen de error (Hernández et al., 

2004). Para la estadística inferencial, se analizó la prueba de 

fiabilidad de los datos (alfa de Cronbach); así como, pruebas de 

normalidad, pruebas paramétricas y pruebas de significación. Se 

utilizó el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, debido que lo 

elementos de nuestra muestra superan los 50, asimismo, en 

función a los resultados que se obtuvieron, se empleó el 

estadístico Rho de Spearman que es una prueba no paramétrica, 

para comprobar la hipótesis, al respecto Martínez et al. (2009) 

señala que este coeficiente representa una medida que 

establece asociación lineal que emplea números de orden y 

rangos para cada grupo de individuos, donde estos últimos son 

comparados. 
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Aspectos éticos de la investigación 

La ética en la investigación exige que la práctica de la ciencia se 

realice de acuerdo con principios éticos que aseguren el avance 

del conocimiento, la comprensión y mejora de la existencia 

humana y el progreso de la sociedad (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, 2018). Es por ello que la presente 

investigación además de su originalidad, se ha conservado la 

autoría de los conceptos y/o definiciones, así como 

clasificaciones, entre otros.  
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V. RESULTADOS 

5.1. Presentación de Resultados 

Tabla 2 

Resultados según sexo en estudiantes de la academia preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023.   

Sexo frecuencia Porcentaje 

Masculino 68 48,57% 

Femenino 72 51,43% 

Total 140 100,00% 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 

Figura 2 

Resultados según sexo en estudiantes de la academia preuniversitaria 
Kepler, Arequipa, 2023. 

 
 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 3. 

Resultados según edad en estudiantes de la academia preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023. 

Edades Frecuencia Porcentaje 

16 45 32,14% 

17 63 45,00% 

18 32 22,86% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 
Figura 3 

Resultados según edad en estudiantes de la academia preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023. 

 

 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 4. 
Frecuencia de la Variable Estrés Académico en estudiantes de una 
academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Leve 46 32,86% 

Moderado 55 39,29% 

Severo 39 27,86% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

Figura 4 
Frecuencia de la Variable Estrés Académico en estudiantes de una 
academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  
 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 5. 

Frecuencia de la Dimensión Estresores - Variable Estrés académico en 

estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Leve 51 36,43% 

Moderado 55 39,29% 

Severo 34 24,29% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

Figura 5 

Frecuencia de la Dimensión Estresores - Variable Estrés académico en 

estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 6. 

Frecuencia de la Dimensión Síntomas/Reacciones - Variable Estrés 

académico en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Leve 45 32,14% 

Moderado 54 38,57% 

Severo 41 29,29% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 6 

Frecuencia de la Dimensión Síntomas/Reacciones - Variable Estrés 

académico en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023.  

 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 7. 

Frecuencia de la Dimensión Estrategias de Afrontamiento - Variable Estrés 

académico en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Leve 45 32,14% 

Moderado 60 42,86% 

Severo 35 25,00% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 7 

Frecuencia de la Dimensión Estrategias de Afrontamiento - Variable Estrés 

académico en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023.   

 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 8. 

Frecuencia de la Variable inteligencia emocional en estudiantes de una 

academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 49 35,00% 

Bajo 86 61,43% 

Promedio 5 3,57% 

Alto 0 0,00% 

Muy alto 0 0,00% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

Figura 8 

Frecuencia de la Variable inteligencia emocional en estudiantes de una 

academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 9. 

Frecuencia de la Dimensión Intrapersonal - Variable inteligencia emocional 

en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 57 40,71% 

Promedio 51 36,43% 

Alto 32 22,86% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 9 

Frecuencia de la Dimensión Intrapersonal - Variable inteligencia emocional 

en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 10. 

Frecuencia de la Dimensión Interpersonal - Variable inteligencia emocional 

en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 46 32,86% 

Promedio 67 47,86% 

Alto 27 19,29% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 10 

Frecuencia de la Dimensión Interpersonal - Variable inteligencia emocional 

en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 11. 

Frecuencia de la Dimensión Adaptabilidad - Variable inteligencia emocional 

en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 60 42,86% 

Promedio 45 32,14% 

Alto 35 25,00% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 11 

Frecuencia de la Dimensión Adaptabilidad - Variable inteligencia emocional 

en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 12. 

Frecuencia de la Dimensión Manejo de estrés - Variable inteligencia 

emocional en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 53 37,86% 

Promedio 56 40,00% 

Alto 31 22,14% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 12 

Frecuencia de la Dimensión Manejo de estrés - Variable inteligencia 

emocional en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 13. 

Frecuencia de la Dimensión Estado de ánimo - Variable inteligencia 

emocional en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023.  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 53 37,86% 

Promedio 68 48,57% 

Alto 19 13,57% 

Total 140 100,00% 

Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 13 

Frecuencia de la Dimensión Estado de ánimo - Variable inteligencia 

emocional en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

 
 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 
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Tabla 14. 

Tabla Cruzada entre inteligencia emocional y Estrés Académico en 

estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

 

Estrés académico 

Total Leve Moderado Severo 

In
te

lig
e

n
c
ia

 

e
m

o
c
io

n
a

l 

Muy Bajo Recuento 17 18 14 49 

% total 37,8% 32,7% 35,0% 35,0% 

Bajo Recuento 28 33 25 86 

% total 62,2% 60,0% 62,5% 61,4% 

Promedio Recuento 0 4 1 5 

% total 0,0% 7,3% 2,5% 3,6% 

Total Recuento 45 55 40 140 

% total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota. Información obtenida de la Base de datos 

 

 

Figura 14 

Tabla Cruzada entre inteligencia emocional y Estrés Académico en 

estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 
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5.2. Interpretación de Resultados 

En este apartado se presenta la interpretación de las tablas y figuras antes 

mencionadas:  

En la tabla 2 y figura 2, tenemos que sobre el total de participantes que 

fueron encuestado, el 51,43% de estudiantes son del sexo femenino y el 

48,57% corresponde al sexo masculino.  

Respecto a la tabla 3 y figura 3 tenemos que del total de participantes 

encuestados las edades de los estudiantes son: 45,00% de 17 años, 

seguido del 32,14% de 16 años y el menor porcentaje corresponde al 

22,86% de 18 años.  

Al analizar la tabla 4 y figura 4, se evidenció que acerca de la variable estrés 

académico, el 39,29% de estudiantes manifiestan un nivel moderado, 

continuamente el 32,86% estuvo ubicada en el nivel leve y el 27,86% se 

encuentran en un nivel severo.  

En cuanto a la tabla 5 y figura 5, que implica la dimensión de estresores, se 

identificó que el 39,29% de la muestra analizada, es decir, estudiantes, 

manifiestan un nivel moderado, el 36,43% un nivel leve y el 24,29% un nivel 

severo.  

En la tabla 6 y figura 6, se contempló que respecto a la dimensión 

Síntomas/Reacciones, el 38,57% manifiestan un nivel moderado, 

seguidamente el 32,14% se localizó en el nivel leve y el 29,29% estuvo en 

el nivel severo.  

En la tabla 7 y figura 7, respecto a la dimensión Estrategias de 

Afrontamiento, el 42,86% de la muestra, en este caso, estudiantes, tuvieron 

un nivel moderado, seguidamente el 32,14% presentó un nivel leve, 

finalmente el 25,00% se posicionó en un nivel severo.  

En la tabla 8 y figura 8, se evidenció que acerca de la variable inteligencia 

emocional, el 61,43% de estudiantes manifiestan un nivel bajo, 

continuamente el 35,00% estuvo ubicada en un nivel muy bajo y el 3,57% 

se encuentran en un nivel promedio. No se encontraron niveles alto, ni muy 

alto. 



 

79 

 

Al analizar la tabla 9 y figura 9, se pudo observar que, en la dimensión 

intrapersonal, el 40,71% de los estudiantes tuvieron un nivel bajo, el 

36,43% un nivel promedio y el 22,86% un alto nivel. 

En la tabla 10 y figura 10, se evidenció respecto a la dimensión 

interpersonal, el 47,86% de estudiantes tuvieron un nivel promedio, el 

32,86% un nivel bajo y el 19,29% un nivel alto. 

En la tabla 11 y figura 11, se observó que, en la dimensión adaptabilidad, 

el 42,86% de estudiantes tuvieron un nivel bajo, el 32,14% un nivel 

promedio y el 25,00% un nivel alto. 

En la tabla 12 y figura 12, se evidenció que, en la dimensión manejo de 

estrés, el 40,00% de estudiantes tuvieron un nivel promedio, el 37,86% un 

nivel bajo y el 22,14% un nivel alto.  

En la tabla 13 y figura 13, se logró observar que, en la dimensión estado de 

animo, el 48,57% de estudiantes tuvieron un nivel promedio, el 37,86% un 

nivel bajo y el 13,57% un nivel alto. 

Respecto a la tabla 14 y figura 14, en la tabla cruzada pudo visualizarse 

que el 62,5% de estudiantes demostraron un nivel severo de estrés 

académico y un bajo nivel de inteligencia emocional, el 62,2% tienen nivel 

de estrés académico leve y un nivel de inteligencia emocional bajo, el 

35,00% de los alumnos tienen nivel de estrés académico severo y un nivel 

muy bajo nivel de inteligencia emocional.   
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VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron en la 

estadística inferencial.  

6.1. Análisis inferencial 

6.1.1. Prueba de normalidad 

Ha: Los datos no presentan una distribución normal  

Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Criterio de decisión  

Si p-valor < 0,05, se rechaza la H0 y se acepta la Ha.  

Si el p-valor ≥ 0,05, se acepta la H0 y se rechaza la Ha. 

 

Tabla 15 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Inteligencia emocional 0,371  140   0,000 

Estrés académico 0,213 140   0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación  

En la tabla 15 se pudo observar que se tiende a aceptar la hipótesis alterna 

y rechazar la nula, puesto que el Sig. es < 0,05 en ambas variables, esto 

indica que la población no se ajusta a una distribución normal. Debido los 

resultados obtenidos, se empleó el estadístico Rho de Spearman que es 

una prueba no paramétrica, que permite comprobar la hipótesis.  

 

6.2. Prueba de hipótesis  

6.2.1. Hipótesis general 

Los criterios para el contraste de hipótesis y el análisis inductivo son:  
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Criterios para la comprobación de hipótesis  

Sig. (bilateral) < α se acepta la hipótesis Ha  

Sig. (bilateral) > = α se acepta la hipótesis Ho  

 

Confianza y Margen de error  

Confianza = 95%  

Se consideró el 5% = 0,05 (α) 

  

Planteamiento de hipótesis  

Ha Existe relación inversa entre la inteligencia emocional y el estrés 

académico en los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

H0 No existe relación inversa entre la inteligencia emocional y el estrés 

académico en los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

 

Tabla 16. 

Correlación entre las variables inteligencia emocional y estrés académico 

Estrés Académico 

Inteligencia emocional 

Rho de Spearman -0,662 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 140 

 

Interpretación  

En la tabla 16 se visualizó una correlación negativa y moderada (-0,662). 

Así mismo, se observó un p = 0,000 (p<0,05) siendo estadísticamente 

significativo. En consecuencia, se tiende a aceptar la hipótesis alterna y 

rechazar la nula. Entonces, puede concluirse que existe una relación 
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inversa respecto a la inteligencia emocional y el estrés académico en los 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023. 

 

6.2.2. Hipótesis especifica 1 

Planteamiento de hipótesis  

Ha Existe relación inversa entre la dimensión intrapersonal y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

H0 No existe relación inversa entre la dimensión intrapersonal y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023.  

 

Tabla 17. 

Correlación entre la Dimensión intrapersonal y el estrés académico 

Estrés Académico 

Dimensión intrapersonal 

Rho de Spearman -0,139 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 140 

 

Interpretación  

En la tabla 17 resulta evidente la existencia de correlación negativa y muy 

baja (-0,139). Así mismo, se observó un p = 0,000 (p<0,05) siendo 

estadísticamente significativo. En consecuencia, se tiende a rechazar la 

hipótesis alterna y rechazar la nula. Entonces, es posible llegar a la 

conclusión de la existencia de una relación inversa entre la dimensión 

intrapersonal y el estrés académico en los estudiantes de la Academia 

Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  
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6.2.3. Hipótesis especifica 2 

Planteamiento de hipótesis  

Ha Existe relación inversa entre la dimensión interpersonal y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

H0 No existe relación inversa entre la dimensión interpersonal y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

 

Tabla 18. 

Correlación entre la Dimensión interpersonal y el estrés académico 

Estrés Académico 

Dimensión interpersonal 

Rho de Spearman -0,524 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 140 

 

Interpretación  

En la tabla 18 puede evidenciarse la existencia de una correlación negativa 

y moderada (-0,524). Así mismo, se observó un p = 0,000 (p<0,05) siendo 

estadísticamente significativo. Por ello, se tiende a aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la nula. Entonces, es posible llegar a concluir la 

existencia de una relación inversa entre la dimensión interpersonal y el 

estrés académico en los estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023.  
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6.2.4. Hipótesis especifica 3 

Planteamiento de hipótesis  

Ha Existe relación inversa entre la dimensión adaptabilidad y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

H0 No existe relación inversa entre la dimensión adaptabilidad y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

 

Tabla 19. 

Correlación entre la Dimensión adaptabilidad y el estrés académico 

Estrés Académico 

Dimensión adaptabilidad 

Rho de Spearman -0,424 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 140 

 

Interpretación  

En la tabla 19 se observa la existencia de una correlación negativa y 

moderada (-0,424). Así mismo, se observó un p = 0,000 (p<0,05) siendo 

estadísticamente significativo. En efecto, se tiende a aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la nula. Por tanto, se puede concluir la existencia de una 

relación inversa entre la dimensión adaptabilidad y el estrés académico en 

los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.  

 

6.2.5. Hipótesis especifica 4 

Planteamiento de hipótesis  

Ha Existe relación inversa entre la dimensión manejo del estrés y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 
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H0 No existe relación inversa entre la dimensión manejo del estrés y el 

estrés académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023. 

 

Tabla 20. 

Correlación entre la Dimensión manejo del estrés y el estrés académico 

Estrés Académico 

Dimensión manejo del 

estrés 

Rho de Spearman -0,491 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 140 

 

Interpretación  

En la tabla 20 resulta evidente la existencia de una correlación negativa y 

moderada (-0,491). Así mismo, se observó un p = 0,000 (p<0.05) siendo 

estadísticamente significativo. Por ello, tiende a aceptarse la hipótesis 

alterna y rechazar la nula. Entonces, es posible llegar a la conclusión de la 

existencia de una relación inversa entre la dimensión manejo del estrés y 

el estrés académico en los estudiantes de la Academia Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa, 2023.    

 

6.2.6. Hipótesis especifica 5 

Planteamiento de hipótesis  

Ha Existe relación inversa entre la dimensión estado de ánimo y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 

H0 No existe relación inversa entre la dimensión estado de ánimo y el estrés 

académico de los estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, 

Arequipa, 2023. 
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Tabla 21. 

Correlación entre la Dimensión estado de ánimo y el estrés académico 

Estrés Académico 

Dimensión estado de  

ánimo 

Rho de Spearman -0,333 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 140 

 

Interpretación  

En la tabla 21, resulta evidente la existencia de una correlación negativa y 

baja (-0,333). Así mismo, se observó un p = 0,000 (p<0,05) siendo 

estadísticamente significativo. En efecto, se puede aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la nula. Entonces, es posible concluir la existencia entre 

la dimensión estado de ánimo y el estrés académico en los estudiantes de 

la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023.    
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VII. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.1. Comparación de resultados 

El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el estrés académico en estudiantes de 

una Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023, y resultó 

evidente la existencia de una correlación negativa y moderada (-

0,662), y un valor de Sig. de (0,000); por lo que se tiende a aceptar 

la hipótesis alternativa y rechazar la nula. Es decir, conforme 

mejor inteligencia emocional maneje el estudiante, menor será el 

grado de estrés académico; resultados muy parecidos al de 

Riveros (2021), donde se determinó un valor correlacional de (-

0,622), que permitió concluir que la inteligencia emocional posee 

una asociación moderada e inversa con el estrés académico que 

presentan los estudiantes de obstetricia; del mismo modo Román 

(2022), demostró que al correlacionar ambas variables, obtuvo un 

(r=0,749), concluyendo que la inteligencia emocional se asocia 

positivamente con el estrés académico en los estudiantes 

universitarios evaluados. Por su parte los estudios de: Quiliano y 

Quiliano (2020) manifiestan lo contrario, que la inteligencia 

emocional no presenta asociación de significancia con la 

frecuencia de estrés académico en la población evaluada. Duque 

(2020) del mismo modo concluyó que la inteligencia emocional no 

presenta influencia con el estrés académico de los alumnos 

universitarios.  

 

Para el caso del primer objetivo específico fue establecer la 

relación entre la dimensión intrapersonal y el estrés académico en 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 

2023; donde se evidencia que existe una correlación negativa y 

baja (-0,139), y un valor de Sig. de (0,000). En efecto, se tiende a 

aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la nula, por tanto, 

conforme mejor desarrollada tenga la emociones intrapersonales 

el estudiante, menor será el grado de estrés académico; del 
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mismo modo Román (2022) encontró el siguiente resultado que la 

dimensión intrapersonal se correlaciona de manera positiva 

dando como valor r= 0,827, Así pues, el estrés es una condición 

adaptativa y necesaria en el ser humano, pero su falta de manejo 

puede llegar a afectar el buen desempeño que se tenga en 

diversas funciones en las que el individuo se desenvuelve 

normalmente. Por su parte Berrios (2020) concluye que la 

inteligencia emocional representa un recurso personal que sirve, 

esencialmente, de protección a las mujeres sobre el estrés 

académico, aspecto que muestra clara diferencia con los 

hombres.  

 

El propósito del segundo objetivo específico fue Identificar la 

relación entre la dimensión interpersonal y el estrés académico en 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 

2023, donde se evidenció la existencia de una correlación 

negativa y moderada (-0,524), y un valor de Sig. de (0,000), que 

resultó significativamente alta. En efecto, se aceptó la hipótesis 

alternativa y se rechazó la nula, lo cual manifiesta conforme mejor 

desarrollada tenga las emociones interpersonales, el estudiante, 

menor será el grado de estrés académico. Al respecto Román 

(2022) obtuvo que existe correlación de magnitud moderada (r=-

460), por su parte Ocoruro  (2021), manifestó que las 

manifestaciones externas sintomatológicas mantienen una 

relación negativa baja (r=-0,394) en la escala de rho Spearman. 

Asimismo, Rosas (2021) concluye que existe una correlación de 

significancia y moderada, que demuestra que conforme se 

incremente el estrés en los estudiantes, este tendrá mayores 

inconvenientes al momento de querer establecer relaciones 

empáticas con sus semejantes. 

 

Sobre el tercer objetivo específico que fue Analizar la relación 

entre la dimensión de adaptabilidad y el estrés académico en 
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estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 

2023, donde se obtuvo que existe una de una correlación negativa 

y moderada (-0,424), y un valor de Sig. de (0,000), por lo que se 

tiende a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, lo que 

significa mientras el estudiante tenga capacidad de ajustarse o 

acomodarse a los cambios podrá manifestar menor estrés 

académico. Para Rosas (2021) menciona la existencia de una 

correlación de significancia entre la adaptabilidad y el estrés 

académico, donde los estudiantes, conforme se preparan, 

presentan inconvenientes que dificultan su adaptación en el 

nuevo ambiente académico, lo que impide que resuelvan de forma 

adecuada las demandas/exigencias que deben enfrentar en la 

academia. Para Ocoruro (2021), declara que existe una 

correlación significativa lo cual menciona que conforme la 

capacidad de inteligencia emocional se desarrolle, desde el punto 

de vista de la adaptabilidad en los estudiantes, el beneficio a 

obtener ante la búsqueda y planificación respecto a determinada 

manera de manejar la presión/demandas en el contexto 

académico, será mayor. 

 

El cuarto objetivo busca Establecer la relación entre la dimensión 

manejo del estrés y el estrés académico en estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023; donde resulta 

evidente la existencia de una correlación negativa y moderada (-

0,491), y un valor de Sig. de (0,000) siendo altamente de 

significancia. En efecto, se aceptó la hipótesis alternativa y se 

rechazó la nula; ello manifiesta que mientras el estudiante ofrezca 

determinada variedad de estrategias y deja sobrellevar 

óptimamente la adversidad y estrés en su vida, este manifestará 

menor grado de estrés académico; resultado muy similar al de 

Ocoruro (2021) donde afirma que también existe una correlación 

significativa baja (-0,340), indicando que conforme se percibe 

niveles mayores de estrés académico, el estudiante puede verse 
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afectado y no será capaz de controlar los impulsos ante las 

adversidades. Por cuanto a Rosas (2021) menciona que, 

conforme se manejar mejor el estrés, el índice de esta variable se 

reducirá paulatinamente en la preparación de los estudiantes. Por 

su parte, Torres y Sosa concluyen que si bien es cierto los 

estudiantes pueden obtener preparación teórico-práctica respecto 

a las destrezas/habilidades para desarrollarse profesionalmente, 

no obstante, no se les prepara para que puedan enfrentar 

situaciones cotidianas que involucren aspectos emocionales, 

resultando evidente que su participación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje se realiza al sentirse obligados. 

 

Para el último objetivo específico se fijó Determinar la relación 

entre la dimensión estado de ánimo y el estrés académico en 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 

2023; donde resultó evidente que existe una correlación negativa 

y moderada (-0,333), y un valor de Sig. de (0,000) siendo 

significativamente alto. A partir de esto, se aceptó la hipótesis 

alternativa y se rechazó la nula; refiere que mientras el estudiante 

muestre equilibrado sentido del humor en situaciones 

determinadas, éste manifestará menor grado de estrés. 

Asimismo, Román (2022) consiguió como resultado un valor de r= 

0,838, que demostró una correlación de significancia, concluyó 

que la el estado de ánimo se asocia positivamente con el estrés 

académico en los estudiantes. En el caso de Rosas (2021) la 

dimensión estado de ánimo presentó incidencia en incida la falta 

de existencia de relación de significancia con el estrés académico 

en los estudiantes de la academia preuniversitaria Bryce de 

Arequipa, por tanto, el desarrollo de la dimensión estado de ánimo 

resulta independiente al estrés académico, sin embargo, el 

resultado obtenido no debe generalizarse con el de otras 

poblaciones, puesto que únicamente pertenece a la población 

analizada. 
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CONCLUSIONES 

Primero. El objetivo principal del estudio fue determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el estrés académico en estudiantes de una 

Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023; resultando evidente la 

existencia de una correlación negativa y moderada (-0,662) y un valor de 

Sig. de (0,000). por lo que se aceptó la hipótesis alternativa y se rechazó la 

nula. 

Segundo. Para el caso del primer objetivo específico fue establecer la 

relación entre la dimensión intrapersonal y el estrés académico en 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023; donde 

se evidencia que existe una correlación negativa y baja (-0,139), y un valor 

de Sig. de (0,000). 

Tercero. El propósito del segundo objetivo específico fue identificar la 

relación entre la dimensión interpersonal y el estrés académico en 

estudiantes de la Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023, donde 

se evidenció la existencia de una correlación moderada y negativa (-0,524), 

y un valor de Sig. de (0,000) siendo significativamente alta.  

Cuarto. Sobre el tercer objetivo específico que fue analizar la relación entre 

la dimensión de adaptabilidad y el estrés académico en estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023, resultando evidente la 

existencia de una correlación negativa y moderada (-0,424), y un valor de 

Sig. de (0,000). 

Quinto. El cuarto objetivo específico buscó establecer la relación entre la 

dimensión manejo del estrés y el estrés académico en estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023; resultando evidente la 

existencia de una correlación negativa y moderada (-0,491), y un valor de 

Sig. de (0,000) siendo significativamente alto.  

Sexto. Para el último objetivo específico se fijó determinar la relación entre 

la dimensión estado de ánimo y el estrés académico en estudiantes de la 

Academia Preuniversitaria Kepler, Arequipa, 2023; resultó evidente que 

existe una correlación negativa y baja (-0,333), y un valor de Sig. de (0,000).  
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RECOMENDACIONES 

Primero. Es recomendable que el área del departamento de psicología de 

la academia preuniversitaria, busque promover la importancia de la salud 

mental en los estudiantes, padres de familia, docentes y personal 

administrativo, para si poder trabajar para desarrollar la inteligencia 

emocional.  

 

Segundo. Se sugiere al área del departamento de psicología de la 

academia preuniversitaria, elaborar un plan de acción con temas 

relacionados a la inteligencia emocional y estrés académico tanto para 

estudiantes y padres de familia, con el propósito de desarrollar las 

emociones intrapersonales y así poder disminuir el grado de estrés. 

 

Tercero. Se recomienda mejorar la relación entre estudiantes y docentes 

mediante la resiliencia, escucha activa y comunicación asertiva para 

fortalecer o desarrollar las emociones interpersonales y así bajar el grado 

de estrés académico. A la vez se sugiere también implementar aplicativos 

de alerta, para estudiantes vulnerables previa coordinación con los 

promotores encargados de la academia. 

 

Cuarto. Se recomienda al nuevo psicólogo encargado implementar un 

sistema de charlas semanales dirigido a estudiantes fomentando resolución 

de problemas, respeto y empatía, para que así el estudiante pueda 

ajustarse o acomodarse a los cambios de adaptabilidad para que manifieste 

menor grado de estrés académico. 

 

Quinta. Se recomienda implementar áreas de recreación para los 

estudiantes donde puedan desestresarse y olvidar por un instante el mundo 

académico.  

  

Sexta. Se recomienda revertir a los estudiantes, tener control óptimo de las 

emociones, actividad física, críticas constructivas y sobre todo tener en 

cuenta la importancia de la salud mental. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Inteligencia emocional y estrés académico en estudiantes de una academia preuniversitaria Kepler, Arequipa, 

2023. 

Responsables: Reyna Luz Chile Mamani - Jessica Shirley Jara Barcena. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Qué relación existe 

entre la inteligencia 

emocional y el estrés 

académico en  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023?  

 

 

 

Objetivo general  

Determinar la  

relación entre la  

inteligencia 

emocional y el  

estrés académico  

en estudiantes de  

una Academia  

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023. 

 

 

Hipótesis general 

H.i: Existe relación  

inversa entre la  

inteligencia 

emocional y el estrés  

académico en los  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria  

Kepler, Arequipa,  

2023. 

 

 

 

Variable 1:  

Inteligencia 

emocional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque:  Cuantitativo 

 

Tipo de investigación: 

Básica  

 

Nivel de  

Investigación:  

Descriptivo –  

Correlacional 

 

Diseño: No  

experimental – Corte  

Transversal 

 

Población:  

La población de estudio 

está conformada por  

220 estudiantes de la  
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Problemas 

específicos 

P.E.1: ¿Qué relación 

existe entre la  

dimensión 

intrapersonal y el  

estrés académico en  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023?  

 

P.E.2: ¿Qué relación  

existe entre la  

dimensión 

interpersonal y el  

estrés académico en  

estudiantes de la  

Objetivos 

específicos: 

O.E.1: Establecer la 

relación entre la  

dimensión 

intrapersonal y el  

estrés académico  

en estudiantes de la  

Academia  

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023. 

 

O.E.2: Identificar la  

relación entre la  

dimensión 

interpersonal y el  

estrés académico  

en estudiantes de la  

H.0: No existe  

relación inversa entre 

la inteligencia 

emocional y el estrés 

académico en los  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023. 

 

Hipótesis 

específicas: 

H.E.1 Existe relación  

inversa entre la  

dimensión 

intrapersonal y el  

estrés académico de  

los estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria  

Dimensiones:  

- D.1: Intrapersonal 

- D.2: Interpersonal  

- D.3: Adaptabilidad 

- D.4: Manejo del  

estrés 

- D.5: Estado de  

ánimo 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 2:  

Estrés académico  

 

Dimensiones:  

- D.1: Estresores  
- D.2: Síntomas/  

reacciones 
- D.3: Estrategias de 

afrontamiento 
 

académica 

preuniversitaria Kepler.    

 

Muestra: 

Muestreo probabilístico  

aleatorio simple. La  

muestra está  

conformada por 140  

estudiantes.  

 

Técnica e  

instrumentos: 

Técnica: Encuesta  

 

Instrumentos:  

Cuestionario 

- Inventario Emocional   

  BarOn ICE: NA –  

  Abreviado   

  Adaptación: Ps. Nelly  

  Ugarriza y Liz Pajares. 

- Inventario SISCO del  

  Estrés Académico 

  Adaptación: Dr. Arturo     

  Barraza Macías. 
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Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023?  

P.E.3: ¿Qué relación  

existe entre la  

dimensión de  

adaptabilidad y el  

estrés académico en  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023?  

P.E.4: ¿Qué relación  

existe entre la  

dimensión manejo  

del estrés y el estrés  

académico en  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023. 

O.E.3: Analizar la  

relación entre la  

dimensión de  

adaptabilidad y el  

estrés académico  

en estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria  

Kepler, Arequipa,  

2023. 

O.E.4: Establecer la  

relación entre la  

dimensión manejo  

del estrés y el estrés 

académico en  

estudiantes de la  

Kepler, Arequipa,  

2023.  

H.E.2 Existe relación  

inversa entre la  

dimensión 

interpersonal y el  

estrés académico de  

los estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023.  

H.E.3 Existe relación  

inversa entre la  

dimensión 

adaptabilidad y el  

estrés académico de  

los estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

Métodos de análisis 

de datos 

Estadístico descriptivo  

e inferencial. SPSS 26. 
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Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023?  

P.E.5: ¿Qué relación  

existe entre la  

dimensión estado de  

ánimo y el estrés  

académico en  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023? 

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023. 

O.E.5: Determinar  

la relación entre la  

dimensión estado  

de ánimo y el estrés  

académico en  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria  

Kepler, Arequipa,  

2023 

2023.  

H.E.4 Existe relación  

inversa entre la  

dimensión manejo 

del estrés y el estrés  

académico de los  

estudiantes de la  

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, 

Arequipa,2023. 

H.E.5 Existe relación  

inversa entre la  

dimensión estado 

de ánimo y el estrés  

académico de los  

estudiantes de la 

Academia 

Preuniversitaria 

Kepler, Arequipa,  

2023. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos  

 

INVENTARIO EMOCIONAL 

 

Instrucciones:  
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INVENTARIO DE ESTRÉS ACADEMICO – SISCO 
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Anexo 3: Ficha de validación de instrumentos de medición  
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Anexo 4: Base de datos 

Variable Inteligencia emocional  
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Variable Estrés Académico 
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Anexo 5: Informe de Turnitin 

 

 



 

115 

 

Documentos Administrativos 

Carta de Presentación 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  
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Anexo 6: Evidencia Fotográficas 
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